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4 a . Impresi6n 
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prefacio: acera 

de este manual 
Este manual ha sido preparado para profesio-

naies involucrados en ine ..igaciones encaminadas 
al mejoramiento de ia tecnologia z:jricola p-ra los 
agricUltores. Esperamos (]ue sea de utilidad tanto 
para los cient'ficcs agr(colas, como para los socia-
les y que algunas de las partes del Manual, especial-
mente los capituLoS 1, 2, 4, 11, 12 interesen a los 
fincionarios que adrnini,:tran Ics programas de 
investigacion aqr icola y determinan las pol ticas de 
investigaci6n. 

Uno de los propositos fundamen[ales de la 
investiacion agricola deie ser el desarrollo de 
tecnologias que puedan ser anmpliamente utiliza-
das por los agricultores. La intenci6n de los autores 
de es :e manual es presentar algunos pr-cedimientos 
a ser usados especialmente durante el proceso de 
planificaci6n de las investiuaciones, que podr(an 
coad,/uvar a satisfacer el nencionaco p.op6sio. 

Este manual estj hasado sobre (los premisas
principales: la prirnera es jue la investigaci6n
sobre tecnologia, paa ser efectiva, debe tener SLI 
principio y su fin con el agricultor; y 1, segunda, 
que la integraci6n de las percepciones de los 
cienti'ficos sociales y los bi6logos es un eemento 
esencial de la investigaci6n. 

Necesidad de nuevos procedirientos 
A pesar de que muchos agricultores de los paf-

ses en desarrollo est6n ya utilizando variedades me-
joradas, pocos siguen en su totalidad las recomen-
daciones de los investigadores y los agentes de ex-
tensi6n agr fcola. El por qu6 ocurre esto es el tema 
de una gran cantidad de literatura; algunos opinan 
que es culpa de los agricultores, otros que se debe'a 
que la extensi6n agricola no e! efectiva, algunos 
mis que el cr6dito que reciben los agricultores no 
es el apropiado y otros m~s, que es debido a la falta 
de disponibilidad de los insumos necesarios cuando 
los agricultores deben utilizarlos. Una de las expli-
caciones que se ha dado con menor frecuencia es 
la de que las mismas tecnologas recomendadas 
son simplemente poco apropiadas para los agri-
cu!tores. 

Ciertamente, cualquiera de las anteriores 
razones podrfa ser v:jlida en determninado tiempo 

o lugar; sin embargo, a h, luz de experiencias
recientes se ha visto que los agricuitores mis 
pobres, quieres presumiblemente son los m~s 
apegados a las tradiciones y tienen menores posi
bilidacies de obtener informaci6n, insumos y 
acceso a los mercados, adoptan algunas de las 
tecnolcqgas propuestas mientras rechazan otras. 
Con base en la ;nvestigaci6n que se Ileva a cabo 
sobre los procesos de difusi6n de las n9 evas tecno
loqias para la produccion de cereales-1 / en muchos 
pa'ses, sobre las propias experiencias de los autores 
y en ;os informes de otros cient'ficos, se ha Ilegado 
a ]a conclusi6n de que los agricultores no adoptan 
las recomenclaciones que no son adecuadas para 
sus circLinstancias. La adopci6n de las ruevas 
tecnologi'as depende de muchos factores relacio
naclos entre sf'; en general, ios agricultores buscan 
tecnolog'as con cuya aplicacion pueden aumentar 
sus ingresos, manteniendo los riesgos dentro de 
I(mites razonables. En algunos casos, se ha Ilegado 
a la conclusi6n de que las recomendaciones no son 
consistentes con las circunstancias dentro de las 
cuales actia el agricultor, tales como: los recursos 
de los que dispone, las caracter'sticas climiticas 
y topogrificas de su terreno, el complejo o 
plagas y enfermedades que ataca ai Lultivo y los 
mercados de insumos y productos en los que opera.

Junto con los cient'ficos del CIMMYT y con 
los de los programas nacionales, hemos ernpezado 
a buscar conceptos y procedimientos que nos 
conduzcan al desarrollo de tecnolog'as que se 
adapten bien a las necesidades del agricultor. 
Serf'a necesario integrar al proceso de formaci6n 
de estos conceotos y procedimientos, los datos 
pertinentes acerca de las m01tiples circunstancias 
tanto naturales como econ6micas de las cuales 
dependen las reacciones del agricultor a la propo
sici6n de tecnolog'as alternativas. Ademis, con 
objeto de ser 6tiles a los programas nacionales de 
investigaci6n estos procedimientos no deben 
requerir de mqs recursos de investigaci6n de los 
que normalmente disponen los p:ogramas naciona
les. 

El enfoque de este manual est dirigido
solamente a la parte de los procedimientos que 

1/ 	 Ver la serie de estudios sobre adopci6n del CIMMYT. En el art(culo: Perrin, R.K. y D. Winkelmann. "Impediments
to Technical Progress on Small Versus Large Farms," American Journal of Agricultural Economics, 58:5, 1976; los 
autores resumen los estudios de adopci6n. 



est6 relacionada con Ia planificaci6n de Ia investi-
gaci6n experimental para Ia creaci6r de tecnolo-
g'as para los agricultores. Creemos que los concep-
tos y los lineamien'cos que se presentan en esta 
publicaci6n coadyuvarin al desarrollo de tenolo-
gfas que los agricjltore. aceptarin ampliamente. 

Descripci6n previa dol contenido del mar, ial 
En este Manual se tratan conceptos y proce-

dimientos para el desarrollo de tecnologias para
aplicarlas a un solo cultivo dentro del sistema
completo de producc16n de Ia explotaJ6n agrf'co-Ia. Aunque en ste solamente se describen ejermplos
de maiz y :rigo, algunas ,eces a~n asociados con 
otros cultivos, los procedimientos se pueden
aplicar fici!mentc a otros cultivos y sistemas. A 
pesar del 6nfasis que se hace sobre las tecnologias
relacinadas con aspectos bioi6gicos, los procedi-
mientos se pueden aplicar tambi6n al ciesarrollo 
de las tecnologfas relacionadas con 'a mecaniza-
ci6n u otros aspectos. 

El Manual consta de tres partes; Ia Parte I 
que contiene una descripcion de los conceptos
sobre el proceso de investigaci6n colaborativa para
el desarrollo de tecnologias apropiadas para los 

agricultores y del tipo de informaci6r, relacionada 
con ias circunstancias del agricultor que es necesario 
tomar en cuenta para planificar Ia investigaci6n; 
en Ia Parte II, se describe un conjunto de procedi
mientos, con ejemplos, para Ia obtenci6n de infor
maci6n sobre las circunstancias de los agricultoies, 
a un costo relativamente bajo. En Ia Parte III sedescriben los procedimientos y se dan ejempios 
para incorporar Ia informaci6n a los programas
experimentales. 

Nota para el usuario 
Los conceptos y orocedimientos clue se 

pre.nian en este manual han sido desarrollados 
con base en nuestras experiencias con investiga
dores y agricultores de muchos paf'ses y esperamos
clue estos lineamientos sean mejorados a traves de
Ia experiencia de otros investigldores. Tarnbidn,
confiamos en qu',e los usuarios de este Manual
contribufran con procedimientos y ejemplos
procedentes de sus propias investigaciones para que
podamos meiorar las futuras ediciones. Autoriza
mcs y apoyamos Ia reproducci6n de cualquiera de 
las partes de este manual. 

Donald L. Winkelmann 
Director del Programa de Economia 



PARTE I
 
el agricultor
como el cliente prir-,,cipal 
de la investigacion agricola 

En e' capitulo 1 se presenta una descripci6n cumpleta de la organizacion de un programa de investi
gacidn cuyo objetivo es desarrollar tecnologl'as apropiadas para los agricultores. En el capitulo 2 se anotan 
los tipos dle decisin que tienen que tomar los investigadores para planificar dicho programa y de que 
manera el conocirniento que se tenga de las caracter/sticas y circunsta;;Jias de los agricuitores influye en 
foimna critita sobre cada uno de los tspos de Jecisi6n para orientar /a investigaci6n. En el Capitulo 3, se 
discute en mayor detalle e; tipo de ,nfoimaci6n mis importantc que es necesarIL compilar acerca de los 
agricultores para tomar las desisiones sobre la investigacidi- Esto conduce a la Parte II, d6nde se describen 
lo5 procedimientos pjra obtener la informaci6n necesaria. 

capitulo I de3cripci6n 
de los procedimientos par3 
el desarrollo de tecnologi'sS 
para los agricultores 

Los procedimientos que se describen en este subs; tencia que no usa insumos comprados, de 
Manual forman parte de un proceso colaborativo todas maneras est6 usando una tecnolog'a, la 
de investigaci6n basado en la cooperaci6n de cual puede ser a veces muy compleja. 
investigadores que Ilevan a cabo trabajos de investi. Para los economistas del CIMMYT, el desa
gaci6n aplicada en diferentes disciplinas y de agri- rrollo de tecnologi'as apropiadas a las circunstan
cultores, para desarrollar tecnologlas -jpropiadas cias de grupos de agricultores representativos es 
para las circunstanciss de estos 6ltimos y que de gran interds. Las circunstancias del agricultor 
coadyuven a alca;,za, los objetivos de la pol'tica son todos aquellos factores que afectan sus deci
nacional, siones respecto a una tecnologia de cultivo, tales 

Es necesario definir los coqceptos menciona- como: factores naturales como la Iluvia; factores 
dos anteriormente; primero, uria tecnologia- / econ6micos coro los mercados para sus produc
es una combiiaci6n de todas las pr~cticas de mane- tos; y sus propios objetivos, preferencias y limita
jo para producir un cultivo o una mezcla de cultivos, ciones de recursos. Por definici6n, si las tecnolo
o para almacenar los productos agri'colas prove- gfas son apropiadas para las circunstancias de los 
nientes de 6stos. Cada prictica se define por el agricultores, dstos las adoptarn rpidamente. 
tiempo, la cantidad y el tipo de los componentes Tambi6n, a trayds de la investigaci6n, el grupo 
tecnol6gicos utilizados, tales como la preparaci6n de economistas busca una tecnologf-a que coadyuve 
de la cama de siembra, el uso de fertilizantes o a alcanzar los objetivos de la politica nacional. 
el deshierbe. Como ejernplo, un agricultor de La mayor parte de los gobiernos desea incremen

_1/ 	 Un vocablo m.s apropiado para referirse a la combinaci6n de pr~cticas que se usa para producir un cultivo determinado 
serfa c4uiz~s el t6rmino "t6cnica"; sin embargo, el uso dc la palabra "t~cnelogia" se ha extendido tanto en la literatura 
de la investigaci6n agricola que hemos decidido continuar us~ndola en el manual. 

3 



tar la producci6n de cereales, por lo tanto, cualquier
tecnologf'a que sirva para incrementr la produc-
ci6n y sea adoptada r pidamente por los agricul-
tores, coadyuvara a alcanzar el objetivo de la
pol(tica nacional. Tambidn la mayor parte de los

gobiernos han de' rminado algunos objetivos
tendientes a reducir I:,,,desigualdades dC los ingresos
y es probable que para lograr 6sto se requieren
tecnolog'as adaptadas a las condiciones de losagricultores mis pequeos, o a 	 las regiones mas
pobres, o oe las tecnolog(as con cuya aplicacion
se pLueden producir alimentos a bajo costo para
los estratos de ingreso mis bajos de la poblaci6n
urbana. 

Los cientificos que Ilevan a cabo trabajos dLinvestigaci6n ap/icada (es (Jecir la investiqacidn 
que se realiza para solLICionar problemas inrnediatos 
y de alta prioridad) y los agricultores son! losprincipales personaajes dentro del proceso de
invostigaci6n. En la mayoria de los casos dentro 
de los grupos de cienti'ficos, es necesario que se
incluya uno elacionado con las ciencias bilogi-
cas, quien normalmente es Ln agr6nomo, con
objeto de poder integrar dentro del grupo los 
aspectos fi'sicos y bialogicos de la producci6n delos cultivos. Tambirn es necesario incluir a un
cient(fico relacionado con las ciencias sociales, 
por Iogeneral a un economista agri'cola con objeto
de integrar diferentes aspectos de los recursos quetiene el agricultor, sus objetivos y las condiciones 
de los mercados. En casos especiales, es necesario
complementar las actividades de los cientificos
mencionados, con el trobajo de algin otro especia-
lista, corno por ejemplo el de un entomologo, 
para resolver los problemas causados por el ataquede los insectos; o el trabajo de un antrop6logo, 
cuyas investigaciones podrian ayudar a compren-
der mejor las interacciones entre los habitantes
de una casa, respecto a la toma de decisiones que
influyan en el proceso operativo para la producci6n
de determinados cultivos o las interacciones que 

se presenten 
 entre varios grupos familiares en elcaso dado que la nueva tecnologfa propuesta

requiera de esfuerzos cooperativos de grupos de

agricultores para poderse aplicar. Creemos que la

colaboraci6n entre los agr6nomos y loseconomistas 
agrfcolas es esencial durante todo el proceso deinvestigaci6n y que las decisiones importantes, tal 

como la determinaci6n del contenido de la investi-

gacion que se llevar6 a cabo en los terrenos de los
agricultores debe hacerse en forma conjunta.

Tomando los conceptos anteriormente men-

cionados como antecedentes, en 
 la Figura 1 sepuede observar un panorama completc, de un programa integrado de investigaci6n para los agri-
cultores. La base de todos los procedirnientos estj
constituida por la investigaci6n que se Ileva a cabo en los terrenus de los agricultores, sin embargo esta
investigaci6n est estrechamente relacionada con 
otros dos factores muy importantes para el desarro-

Ili de las niievas tecnolog'as, uno !a investigaes 
ci6n 	 que se Ileva a cabo en las estaciones experi
mentales, cuyo principal 6nfasis estj sobre la
creaci6n de componenves tecnologicos como la
obtenci6n de nuevas variedades. El otro relacionado 
con la politica agricola del pars clue determina 
en gran parte el tipo de medio econ6mico dentro
del cual van a actuar los agricuitores, sobre el cual
inflL'yen los objetivos el sector agri'cola nacional, ladisponibilidad y los precios de los insurnos, los
mercados de productos agricolas y la infraestruc
tura 	 dentro de cualla tanto los investigadores, 
como los agricultores tienen que tomar sus cesicio
rnes. 

1.1 	 Investigaci6n en predios de agricultores

La investigaci6n que se Ileva a cabo en 
los 

terrenos de los agricultores y con la participaci6n
de los mismos facilita la comunicaci6n entre
bstos y los investigadores y por medio de ella se 
asegura una mejcr percepci6n de los problemas ylimitaciones a que se enfrentan los agricultcres 
para prod':cir y se puedan tomar estos en cuenta
dentro del proceso de desarrollo tecnol6gico.
Ademis, por medio de este tipo de investigaci6n
es posible asegurarse de que las tecnologi'as estdn
creadas bajo las condiciones en que trabajan los
agricultores, cnn In que se evitan dificultades ciue 
se pucdr'n presentar cuando se usan los resu'tadc,
de las estaciones experimentales para elaborar las
recomendaciones para los agricultores, debido a la
falta de representatividad de las ireas en que est~n
situadas dichas estaciones debido a las pricticas
de manejo intensivo que se Ilevan a cabo dentro de 
ellas y a su localizaci6n. 

Debido a que la investigaci6n est, orientada
hacia el productor, es necesario identificar plena
mente las caracteristicas de los agricultores para

quienes se estM haciendo 6sta y la manera mas

eficiente para implementarla es enfoc~ndola a un
 grupo particular con problemas y potenciales
 
similares.
 

En la Figura 1 
se indican varias actividades 
o etapas del proceso de investigaci6n en predios de

agricultores. Durante 
 la etapa de planificaci6n el
 
equipo de investigadores, que idealmente 
 cuenta
 
con un agr6nomo y un economista, trata de

describir y de comprender las circunstancias de

los agricultores. Esta informaci6n se usa para
identificar los componentes tecnol6gicos priori
tarios, los cuales potencialmente pueden incremen
tar la producci6n, o reducir los costos y adem~s 
son congruentes con las circunstancias de los grupos
de agricultores tipicos. Desde luego, con frecuencia 
es f~cil identificar muchos de los componentes
tecnol6gicos, pero la tarea principal en esta etapa 
es asignar un orden de prioridadas, ya que los recursos para la investigaci6n son limitados y los
agricultores debido a su escaso capital y a sus
deseos de correr los menores riesgos posibles, 
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Figura 1.Diagrama de un programa integrado de investigaci6n. 

INVESTIGACION EN
 
CAMPOS DE
 

AGRICULTORES
 
Seleccion de Agricultores y Incorporaci6n de nuevos cornPrioridades da Investigacion ponentes a lainvestigaci6n en1. Planificacion los terrenos de los agricultores 

Obtener el conocimiento V 
la comprensi6n de lascir
cunstancias de los agriculta. 
resy de sus problemas, pa
ra planificar los cnsayos de 
experirnentaci6n. 

CONTEXTO DE 2. Experimentacion ESTACIONESLA POLITICA Lievar a cabo los ensayos EXPERIMENTALES 
en los terrenos de los Z

Objetivos Nacionales, disponi- agricultores para desarrollar Desarrollo y selecci6n de nuebilidad de insumos, cridito, tecrologias, mejoradas, bajo " componentes tecnol6gicosmercados, et. ;ascondiciones de 
vos 

los agri- I- ej.:nuevas variedades, nuevos 
cultores, u herbicidas, ruevos pesticidas,

E etc. 
3. Recomendaciones -j 

Analizar los res ltados de < 
los ensayos exp. r mentales 0 
y las circunstancias da los 
agricultows para elaborar u-cc 
recomendaciones para los 
mismos. 

4. Anzilisis 

Analizar las experiencias deIdentificacion (e Problemas los agricultores con laapli- ldentificaci6n (e problemasde Politica A(ircola caci6n Ge latecnologia. para Ilevar a cabo investigacio
nes en las estaciones experi.5. Promoci6n nmentales. 

Hace- demostraciones de las 
tacnolog'as para los agri
cultores. 

tienen generalmente una capacidad limitada para cultores. Uno de los mecanismos de retroalimenabsorber grandes cambios de tecnolog(a a la vez. tzci6n m~s importantes del proceso de investi-Entonces, una vez identificados los componentes gaci6n en los terrenos de los agricultores es elprioritarios, 6stos se constituyen en el enfoclue an~lisis, de las reacciones de 6stos a las tecnologfasprincipal de la etapa de experimentaci6n del recomendadas, cuando son eilos quienes pagan elprograma de investigaci6n, cuyo objetivo es la costo de los insumos y corren todos los riesgos. Siforroulaci6n de tecnolog(as mejoradas, es decir los agricultores aceptan las recomendaciones, losa partir de relaciones biol6gicas y componertes investigadores pueden dedicar sus esfuerzos a latecnol6gicos bien conocidos construir tecnologias soluci6n de otros problemas, mientras que losque representen un mejoramiento de las pricticas agentes de extensi6n enfocan sus esfuerzos a laque los aqricultores ejecutan normalmente. Estos promoci6n m6s amplia de la tecnolog'a recomenensayos y experimentos se Ilevan a cabo en los dada. Si los agricultores rechazan las recomendapredios de los agricultores, de tal manera que las ciones o las modifican substancialmente, es de grannuevas tecnologi'as se desarrollan bajo condiciones importancia conocer por que los agricultores losimilares a aquellas en que los agricultores las van hacen. Esto puede conducir a hacer cambios en lasa usar. Es en esa forma que las nuevas tecnolog'as recornendaciones o a~n en los experimentos yse van a recomendar a los agricultores, despuds de ensayos.
haberlas comparado cuidadosamente con las El proceso de investigaci6n en los terrenos detecnolog(as de los agricultores en diferentes locali- los agricultores es esencialmente dinimico y sufredades y tambidn despuds de haber analizado sus cambios segiin se va acumulando mis infornaci6nresultados cuidadosamente desde el punto de vista sobre las circunstancias de los agricultores, sobreecon6mico usando los procedimientos descritos en los resultados de la aplicaci6n de las nuevas tecnootra publicaci6n del CIMMYT: Perrin, R.K. et al, logfas en diferentes experimentos y sobre las expe"Formulaci6n de recomendaciones a partirdedatos riencias de los agricultores con las tecnolog(asagron6micos, un manual metodol6gico de evalua- recomendadas. Conforme va pasando el tiempo,ci6n econ6mica". CIMMYT 1976. algunos problemas pueden ser solucionados (oLas fases finales de la investigaci6n en pre- descartados por falta de soluciones viables) y sedios de agricultores consisten en combinar las expe- incorporan otros nuevos al proceso de investigariencias de los agricultores con las recomendaciones ci6n. Con el uso de este sistema es posible lograry promover la adopci6n de 6stas entre los agri- un mejoramiento continuo de las tecnolog'as, 
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conforme los invastigadores van usando la infor 
msci6n obtenida en ciclos pasados para planificar
las investigaciones futuras. 

1.2 	 Investigaci6n en las estaciones experimentales 
Cuando se cuen ta coniLirprogramna fUert de 

investigacion en los terrenos de los agricuItores, 
la investigacion (Iee se realiza en las estaciones 
experimentales dehe estar en ocada principalmente
al desarrollo (11u LuVO, CoMI onen tes tUcroloqi cos, 
cuya creaci6n requiere Lin mayor grado de control 
de las condiciones experimen tales. Coma ejemplo, 
es posible m'onciona r el hlsarro IIa (d1e nuevas 
variedades. Tjmlh)Wn, la investligaci6: ell las estacio-
nes expermnttales piiede ser usada [) na selec-
cionar coml)rnnentes tecnIolo icos (que ptidieran 
causar efectos nocivos en ls terrenos de los 
agricultores, como la apIlicacion de hierhicidas 
cuyos residuos son perjudiciales. Los componentes 
tecnol6giccGs prometedores olteni(;oS en las esta-
ciones exl)-rimeatales, posteriormente se refinan 
en ensayos en los terrenos de los agriculkores y ah " 
mismo se2 eval(nan Sis caracteristicas de adaptacion 
a las circunstancias de los agricHIItores. 

Existe Un flUjO d i1Iormnacii6 en anihas 
direcciones entre los p)rogramas de investigacidn 
en campos ie agriculItores y los programas que se 
Ilevan a cato en las estacioruis experimentales.
La informaci6n que se produce en prograrmas de 
investigacion en campos de agricultores sirve como 
gul'a para dirigir la exl)erimentaci6n que se Ileva a 
cabo en la estacian experimental. Par ejemplo, la 
informacid6 sobre las circUnstancias de los agricul-
tores y sobre los experinientos qCue se Ilevan a cabo 
en sus terrenos IpuCde servir de gUna para deterrrii-
nar el tipo le variedad cLIyO coraportamiento sea 
satisfactorio cuando se cultive bajo las circunstan-
cias de los agricultores. 

La informaci6n proveniente de los prograrnas
de investigac: n en predics de agricultores clue se 
Ilevan a cabo en diferentes regiones puede ayudar 
a establecer prioridades para las invest:gaciones 
que se Ilevan a cabo en la estacion experimental 
y cuyos resultados pueden servir en un 6rnbito 
geogr~fico amplio. Asimismo, este tipa de infor-
maci6n puede servir de base para comprender
el impacto de las decisiones que se tomen dentro 
de mejoramiento; par ejemplo si se debe poner 
un mayor 6nfasis sobre la precocidad o sobre 
la resistencia a los ataques de las enfermedades. 
La informaci6n sobre las circunstanciaE de los 
agricultores y la proveniente de los experimentos 
en sus terrenos ser'an de gran utilidad para deter-
minar el beneficio que aportar'a a la producci6n
el mejoramiento de cualcluiera de las caracterfsti-
cas mencionadas. 

Cada vez, se confirma que la retroalimenta-
ci6n de informaci6n qua se recibe en las estaciones 
experimentales es tan importante coma las tecnolo-
gfas que estas recomiendan a los agricultores. 
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Esta importancia tan grande de la retroalimenta
cioi de la informacion se debe a que a touchos de 
los programas du investiqaci(d que se hai Ilevado 
a caho en las estaciones les ha faltado un rnecanisma efective para relacionar las decisiones sobre 
actividades de investigaci n con las necesidades de 
los agricultores. Cuando se presenta una situaci6n 
similar, es niecesario, a trav6s (I los programas de 
invest iga;ion en predios de agricultores, seleccionar 
inical mente las tucnolo Il'as creadas en las estacio
nes desde el 1)11nto (1e vista dme su posi ble relevancia 
para los agricultores y proporcionar a los investiga
dores (I las ostaciones ciertos dates bsicos clue le 
sirvan de guia par orientar los experimentos que 
se Ilevar n a cabo en el futuJro. 

1.3 	 Contexto de la pol 'tica de investigaci6n 
agr icola 
Dentro de la Figura 1. es posible observar 

que otro factor importante que influye sobre la 
investicjacidn agr 'cola puede estar constitu do par 
las pol iticas cuya influencia determina las caracte
r isticas del medio econ6rnico dentro del cual act(ian 
y teman SUS decisiones, tanto los investigadores 
coma los ampicultores. Aql"i se Ilaman pol 'ticas a 
las acciones y reglas del gobierno que se implemen
tan para alcanzar los objetivos regionales o naciona-
Islde desarrollo. 

Mu'has poli'ticas tienen influencia sobre las 
decisiones de los agricultores en relacion con la 
producci6n. Algunas tienen una influencia directa 
sobre estas decisiones, coma par ejemplo, que los 
agricultores tengan acceso solo a fertilizantes 
com, Liestos y no a fertilizantes que contengan
solamente un elemento. La mayor parte de las 
polf'ticas influyen en forma indirecta sobre las 
decisiones de los agricultores a travds de sus efectos 
sobre los precios de los insumos, par ejemplo a 
travds de subsidies, o sobre los precios de los 
productos, par ejemplo, a trav6sde precios oficiales. 
Estas influencias de -spoli'ticas sobre las decisio
nes de los agricultores tienen influencias subsecuen
tes sobre la investigaci6n agr(cola. En los pafses
donde los herbicidas son caras o dif iciles de 
obtener, los investigadores deben orientar sus 
esfuerzos para corbatir las malas hierbas en forma 
diferente que en los pa(ses d6nde los herbicidas 
se pueden obtener fcilmente y a bajo precio. 

Las poli'ticas tambidn pueden influir directa
mente sobre las decisiones de los investigadores. 
Par ejemplo, muchos gobiernos han expresado el 
deseo de lograr una m~s equitativa distribuci6n 
del ingreso. Esto puede tener influencia sobre la 
orientaci6n de los programas de investigaci6n y
dirigir sus esfuerzos hacia las regiones m~s pobres 
desde el punto de vista agr(cola, si es que la mayor 
parte de su poblaci6n de escasos recursos est6 
involucrada en actividades agricolas, o dirigirse a 
regiones con alto potencial de producci6n si es 
que la rnayoria de la poblaci6n de escasos recursos 



se encuentra en 6reas urbanas. En efecto, la mayor 
parte de los oai'ses tienen muchas regiones geogr~fi- 
cas que necesitan asistencia tecnica y tambidn 
cuentan con pocos recursos de investigaci6n para 
Ilevar a cabo programas en todas sus diferentes 
regiones. La evaluaci6n de las caracter;sticas de
las 	 rgiones, en ccrparaci6n con prioridades 

nacionales tales corno el incremento de la produc-
cion y la distribucion del ingreso, constituye uno 
de los factores para la selecci6n del tipo de grupos 
de agricoltores a ser consideraido en los programas 
de investigaci6n. 

La inforrnaci6l sobre los resultados de la 
investiqjacibn agrlcola, epecialn-ewu sobre aquelos 
tjoe so Obltienen en lus terrenos (1e agriiul tores 
puede constituir una Il 'a muy valiosa para las 
personas que deterintr.-, las politicas, ya que 
puL,den proporcionar Lambios necesarios con 
obJeto lu faciliitar la in tro(ticciori do; nLuevas 
tecnolotjias entre los ajricutltows. Por jenmplo 
sI a travs(de los ensayos un Ins torrenos (J los 
aZric(Il tows s( (lmuUstra a supori oridad de Un 
(letermiinado i suma al (tut IOs aqjricuJtoitOs 10)rincipalro 
tienen acceso debido a lho; rstn:-iccionus (le iml)or 
taci6n; o a trav~s dt( la in[ormaci6n sore las 
circLunstancias do los agricultoros SO descubren 
discrepancia entre los obietivos estah.lecidos y 
[a implemontaci n de a p oltica par-a alcanzarlos, 
como por jempl)o retardors inportantes en el 
sUrninistro (l crudito (ILe pudieran sur la causa 
del uso a destie ipo (e los insumos, con los per-
juicios quO esto implica para el agricultor. Estos 
casos que so han t)Ucisto corno jempiloscasi podrfan 
haber sido corregidos si los funcionarios contaran 
con informaci6n sohbre las circunstancias (Je los 
agricu Itores. 

1.4 	 El manual dentro de los procesos de investiga-
ci6n 
En este capitulo se ha descrito en terrninos 

gen'erales on conlunto de procedirnientos de 
Investigaci6n, dentro de los cuales los agricultores 

desempeiaran uno de los papeles principales. En este 
Manual, se enfoca sobre todo la etapa de planifi
caci6n de los programas de investigaci6n que se 
van a lievar a cabo en los terrenos de agricultores. 
A lo largo de esta etapa se obtiene el conocimiento 
y las circunstancias de los agricultores, se identifi
can 	 los problemas que afrontan y se van seleccio

nando los componentes tecriol6gicos para resolver 
esos problemas, hasta determinar unos cuantos 
prioritarios para probarlos en ensayos an los pre
dios de los agricultores. Al seguir este proceso 
tambi6n se obtiene infcrmaci6n que puede servir 
de guia para la investigaci6n que se Ileva a cabo en 
las estaciones experirnentales y para analizar las 
politicas. La etapa de pianificaci6n es parte del 
proceso de irv'istigaci6n en predios de agricultores, 
el cual a su vez forma parte de un programa rns 
amplio de investigaci6n agricola y de an~lisis de 
politicas necesario para incrementar la producci6n 
y elevar los ingresos de los agricultores. Es posible 
asegurar clue desde esta etapa es altamcmte nece
sario considerar a los agricultores como el cliente 

de los productos de investigaci6n. Esta 
consideraci6n es uno de los factores ms importan
tes para la toma de decisioiies en el proceso de 
organizaci6r, de la investigaci6n agrI'cola y debe ser 
tornado en cuenta para lograr que los programas 
sean efectivos. 

Los proc-sos Cue se decriben son el resultado 
dCe la aplicacion de lo que generalmente se conoce 
como el enfoclue de Sistemas de Producci6n 
Agri"cola. A pesar de que el trabajo est dirigido 
hacia el desarrollo de tecnolog 'as para un cultivo 
determinado, la identificaci6n y la evaluaci6n de 
las rnismas se hace teniendo en mente la operaci6n 
completa de los sistemas de producci6n agricola. 
En donde el cultivo seleccionado es uno de los 
cultivos principales, en t~rminos de uso de los 
recursos de los agricultores, el cultivo se constitu
ye en on medio conveniente para concentrar los 
escasos recursos de investigaci6n para resolver uno 
s6lo o unos pocos problemas por vez. 

LECTURAS RECOMENDADAS 

CAPITULO 1 

1. 	 Dillon, John L. et al. "Farming Systems Research at the International Agricultural Research Centers," 
TAC/CGIAR, World Bank, Washington, 1978. 
(En esta publicaci6n se revisan los procedimientos para Ilevar a cabo la investigaci6n en los predios 
de los agricultores seguidos en varios institutos nacionales e internacionales de investigaci6n agri'cola.) 

2. 	 Hildebrand, Peter, "Generating Technology for Traditional Farmers: A Multidisciplinary Approach." 
Instituto de Ciencia y Tecnologf'a Agrfcolas, Guatemala, diciembre 1976. 
(Se describe la metodologia seguida y la implementaci6n de un mdtodo usado en el Instituto de 
Ciencia y Tecnologi'a Agr(colas de Guatemala.) 



3. CIMMYT, "Summary Report Wheat Training Activities, 1978" y "Maize Training Report of Off-Station Experiments, 1977, aid Summary of Selected Experiments, 1973-1977."(Contiene los resultados de los exp)erimentos Ilevados a cabo en los predios de los agricultores quehizo el CIMMYT dentro de sus proyramas de capacitacibn.) 

4. CIMMYT, "The Puehla Prnect: Seven Years of Experience 1967-1973"(Describe un proyecto El Batan, Mexico, 1974.para la producci6n de mai'z para peqlueros agricultores en el que se usarontecnolog'as desarrolladas en experimentos que se hicieron en predios do los agricultores.) 
5. CIMMYT Today No. 9, "CI44MYT Training" A. Wolff, 1978.(Se resume la filosofia y los metodos de experimentaci6n en p)redios de agricultores de los programas de capacitaci6n en servicio del CIMMYT.) 
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capftSulo 2 	 as circunstancias 
de los agricultores como 
base para ia planificaci6n 
de la investigacion 

En la ihtroducci6n ce este Manual se ,firuw 
que el 6xito de I inflstigacion comil.za con I 
agricultor, es decir, /a /lanificacion cde /,? itL'sti-
gaci6n dehe tomar en cuenta explicitamente las 
circunstanciis (o los agriuultorespara (//onets so 
ha clesarrollarlu /a tecnolonjia. En este caf)ituio se 
define con mayor precision / quo aquise entiun-
de por circunstancias rie 'os agricultores, y lugo 
se mostrarin c(jm;o) Iailformnaci6 sobr, dichas 
circunstancias /)uedo utlizarse on la olanificacijin 
de la invest,'Jacio*n. 

2.1 	 Definici6n de las circunstancias de los agri-
cultores 
En este manual las circunstancias de ios 

agricultores se definen como la serie de factores 
que afectarn las decisiones de los productos agrF
colas con respecto al LJSO do tecnologias en los 
cultivos (en nuestro caso, trigo a maiz). E'presa-
das de esta manera, las circunstancias de los agri-
cultores explican tanto la tecnologia corriente del 
productor como sus Ldecisiones sobre los cambios 
en dicha tecnolocl'a. En la Figura 2 se muestran 
var:as circunstancias naturales y socioecon6micas. 

Las circunstancias socioeconomicas se pueden 
dividir en aqu6llas internas y sobre las cuales el 
agricultor ejerce algrn control (v.gr., sus metas 
y recursos), y aqu6llas externas que condicionan 
su ambiente economico exterior (v.gr., mercados 
y sobre las cuales 61 no puede influir en forma 
individual). 

Casi todos los agricultores tienen la meta de 
aumentar su ingreso, definido este de una manera 
amplia que incluye la producci6n pard el consumo 
del hogar. Generalmente tambi6n entre las metas 
de los agricultores minifundistas figura la de 
asegurar la satisfacci6n de las necesidades de 
subsistencia de sus alimentos preferidos y de 
ordinario, desean tarnbi6n evitar los riesgos que 
pudieran poner en peligro su subsistencia o sus 
fuentes de ingreso en efectivo. 

Los 	 agricultores suelen tener una dotaci6n 
fija de recursos de terrenos, de mano de obra 
familiar y de capital, que pueden asignar para
lograr sus metas (los -ecursos de capital engloban 
aqui tanto los activos fijos de equipo como los 

activos disponibles ert efectivo). Los productores 
puede. asignar estos recursos para 	 diferentes 
usos. Dentro de los l(mites, tambi6n pueden 
cambiar la magnitud de un recurso; v.gr., pueden
utilizar algurIos de sus recursos para alquilar mis 
ti2rra o contratar mano de obra extra. 

Muchas circunstancias definen asimismo el 
arnbierte econ6mico en el cual los agricultores 
toman clecisiones. Entre Ostas figuran 	 los precios 
de insumos y productos y su variabilidad, e! 
acceso a los insUmos y a los mercados de 	productos, 
los sistema de tenencia de la tierra, las facilidades 
decr6dito, la infraestructura f sica, etc. 

Si bien este ambiente econ6mico estj en 	gran 
parte fuera de control del agricultor oestj influido 
por 	 muchas decisiones de pol iticas como son la 
distribuci6n de los insumos, la pol(tica 	de precios 
y el 	desarrollo de la infraestructura. Un gran n~me
ro de circunstancias naturales condicionan tambidn 
la torna de decisiones de los agricultores, como la 
pendiente de los terrenos, [a profundidad de los 
suelos, el clima, las malezas y las plagas. 

El agricultor toma decisiones generalmente 
aceptando como fijos los factores externos, natura
les y econ6micos, tales como Iluvia y precios, si 
bien, 61 puede ser capaz de modificar sus efectos. 
As', un agricultor puede saber que tiene terrenos 
de fertilidad diferente y decidir la siembra de 
cultivos que satisfagan sus preferencias alimentarias 
de subsistencia en sus mejores suelos, de manera 
qtU, Dueda lograr su seguridad de alinientos. Muchos 
factores externos, particularmente la Iluvia y los 
precios, son variables y desconocidos para el agri
cultor cuando 6ste toma decisiones y estos factores 
constituyen un elemento de riesgo al tomar dec
siones. En la Figura 2, los factores que constitu
yen fuentes significativas de incertidumbre est~n 
marcada con una linea punteada. El riesgo puede 
tener efectos importantes en la toma de decisiones 
de los agricultores. Por ejemplo, aunque un agricul
tor no sea capaz de predecir la Iluvia, s( conoce 
su ,cado de variabilidad y por tanto emprende 
acc:unes tales como sembrar un cultivo en varias 
fechas alternadas para evitar el riesgo de la escasez 
de Iluvia durante un perfodo particular del ciclo 
de crecimiento. 
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Figura 2. Algunas circunstancias agroecon6micas que afectan las decisiones de los 
agricultore, en rel3ci6n con la selecci6n de tecnolog(as de cuitivo 

INTERNAS 


Objetivot do los productores:
ingresos, preferencias alimentarias, 
riesgo 
Limitaci6n do recuros: 
lierra, mano de obra, capital 

CIRCUNSTANCIAS ECONOMICAS 

EXTERNAS
 

Mercodos Instituciones 
Productos Tenencia de la 

inwmosterra 

Cr~dito 

Extensi6t) 

Patrones de cultivo, rotaciones, produccian de 
alimentos, contrataci6n do mano dleobra, etc.K
Tecnologfa para cl 

cultivo objttivo
 

Tiempo, mrtodo y cantidad
 

POLITICA
 
NACIONAL
 

-- -para diversas pr,-cticas 

Biol6gicas: SwimLfuvias Plagas Topograffa
Hlada Enfermedades Tipo do suelo 

Malas Hierbas Pendientes 

CIRCUNSTANCIAS NATURALES 

--- Circunstancias que son con frecuencia lasprincipales fuentes de incertidumbre para tomar decisiones. 

La mayorfa de estos factores tienen efectos
directos sobre las decisiones de los agricultores 
para la selecci6n de una tecnolog'a para utilizarla 
en un cultivo determinado. Las heladas tardi'as 
pueden inducir a los agricultores a buscar una 
variedad m~s precoz para evitar los ric,gos. Un
herbicida caro har6 que los agricultores utilicen 
un mdtodo de deshierbe con uso intensivo de mano 
de obra como el azadoneo, en lugar del herbicida. 
Muchos factores afectan la selecci6n de una tecno-
logfa para el cultivo-objetivo, en virtud de las inte-
racciones del sistema de la finca. Este se define 
aquf como la totalidad ue decisiones de producci6n 
y consumo de la finca, lo cual incluye la selecci6ndel cultivo, de las actividades ganaderas y de las 
empresas fuera de la finca y los alimentos consu-
midos en ella. Por ejemplo, un agricultor podrfa
sembrar maiz tarde debido a que siembra frijol mds 
temprano, para evitar problemas de enfermedades 
en este 61ltimo cultivo. 0 bien, el agricultor podrfa 

sembrar una variedad precoz de mafz para disponer
de alimentos antes de que otros cultivos maduren. 
Son muchos los ejemplos de interacciones en el
sistema de cultivos que afectan la selecci6n de una 
tecnologia, a trav6s del manual se ilustrar~n estas 
interacciones. El punto aquf es que las tecnologfas
de cultivo son a menudo resultantes de decisiones 
tomadas para el sistema como un todo, de manera 
que la planificaci6n de tecnologfas para un cultivo 
espec(fico requiere del conocimiento de interac
ciones importantes en el sistema, que potencial
mente influyen sobre el cultivo en particular. Nos 
referimos a ellas como interacciones del sistema de 
finca. 

De la misma manera que las circunstancias de 
los agricultores determinan una tecnolog(a de cul
tivo, dstas son tambidn importantes para decidir 
el cambio de la tecnolog(a. El agricultor rechazard 
la nueva tecnologia si dsta es conflictiva con
cualquiera de sus circunstancias. En un cierto 
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pais, los trigos harineros mexicanos de alto rendi-
miento fueron rechazados porque no se adecuaban 
a las condicione,-" de sjelos que all( prevaleci'an (se 
trabaja ahora hacia el desarrollo de nuevas varieda-
des que pueden tolerar ese tipo de suelos). En otra 
regi6n los agricultores rechazan ias variedades de 
maiz que maduran tardiamente y que dificultan 
la siembra del siguiente cultivo. Los agricultores 
suelen rechazar las recomendaciones de fertiliza-
ci6n cuando 6stas no ,on congruentes ya sea con 
el aumento de ingreso o con sus objetivos de 
evasi6n del riesgo. 

Estos ejemplos indican que los agricultores 
rechazan las tecnologi'as no porque ellos sean 
conservadores e ignorantes, sino porque racional-
mente ponderan los cambios con los ingresos y 
los riesgos asociados con estas tecnolog'as bajo sus 
circunstancias naturales y econ6micas; cor.ecta-
mere deciden que, en su caso, las tecnolog'as no 
pagan. Nuestra tarea es entonces mostrar c6mo 
ii,uorporar el conocimiento de las caracter'sticas de 
los productores al disehio de tecnologi'as de manera 
clue 6stas sean coigruentes con las circunstancias 
de los agricultores. Tal es el tema de la siguiente 
seccion. 

2.2 	 Decisiones para planificar un programa de 
investigaci6n 
Los investigadores deben tomar una serie de 

decisiones al planificar un programa de experimen-
tos en predios de agricultores. En primer lugar, 
deben decidic qu6 problemas se van a investigar 
y qu6 componentes tecnol6gicos se incluir~n 
para atacar dichos problemas. Al mismo tiempo, 
deben determinar si todos los agricultores de la 
regi6n son suficientemente parecidos como para 
establecer una serie com6n de experimentos y 
formular una recomendaci6n com6n. Si existen 
diferencias significativas entre los agricultores, de 
alg6n modo deben los investigadores dividirlos en 
grupos m~s homogdneos y disehiar experimentos 
para cada grupo. Para cada componente tecnol6gi-
co inclui'do en la experimentaci6n, hay que escoger 
niveles, epoca y tipo de insumo o prictica. Luego, 
para cada serie de experimentos, V.,tr6 de determi-
nar los niveles de variables no-experimentales, o 
de aqudllas que son fijas para todos los tratamien-
tos en los experimentos. 

Finalmente, los *; stigadores deben escoger 
los sitios donde se LLicaran los experimentos. 
Las circunstancias de los agriculiores para quienes 
se tiene la intenci6n de generar la tecnologfa 
ser~n un factor clave en todas estas decisiones. 

2.3 	 Agrupamiento de agricultores en domi.nios de 
recomendaci6n 
Es cierto que no hay dos agricultores cuyas 

circunstancias sean idfnticas y, por consiguiente, 
que tengan necesidades tecnol6gicas exactamente 

iguales. Es cierto tambidn que no se puede estable
cer un programa de investigaci6n a efecto de dar 
recomendaciones para cada agricultor. Por consi
guiente es necesario clasificar a los agricultores con 
circunstancias similares en dominios de recomenda
ci6n, es decir, en grupos de agricultores para 
quienes es posible hacer m~s o menos las mismas 
recomendaciones. 

Es necesario, por lo menos, una delineaci6n 
tentativa de estos dominios de recomendaci6n al 
planear la investigaci6n en fincas, puesto que las 
prioridades de investigaci6n y los experimentos 
consecuentes pudieran diferir en cada uno de ellos. 

Evidentemente, el n6mero de dominios de 
recomendaci6n depende de la magnitud de varia
ci6n de las circunstancias de los agricultores (a 
mayor variaci6n se necesita mayor n6mero de 
dominios) y de la cantidad de recursos de investi
gaci6n (mientras r,,s recursos, es posible abarcar 
ms dominios de recomendaci6n). La decisi6n final 
sobre el nimero de dominios de recomendaci6n 
depender6 de la consideraci6n de estos dos factores. 
Coviene recordar sin embargo, que no se requiere 
buscar :-:,comendaciones precisas, sino gu 'as gene
rales que el agricutlor puede ajustar a sus propias 
circunstancias. En general, se necesitan relativa
mente pocos dominios de recomendacion. 

Los dominios de recoinendaci6n se puede 
definir sobre !a base de las diversas circunstancias 
de los agricultores. Estos pueden ser determina
dos por las varisciones en las circunstancias natura
les, tales como liuvia, suelos o enfErmedades. Una 
regl6n determinada puede contener muchos 
ambientes agroclimiticos. Estas son reas donde 
un cultivo exhibe, a grosso modo, la misma expre
si6n biol6gica do manera quo se podr(an obtener, 
por ejemplo, respuestas varietales o respuestas al 
fertilizante similares siempre y cuando los derns 
factores sean iguales; sin embargo, estos ambientes 
agroclimticos son a menudo modificados por las 
circunstancias socioecon6micas que influyen sobre 
los diferentes dominios de recomendaci6n. Por 
ejemplo, cerca de una poblaci6n grande, el ma(z 
pudiera cultivarse principalmente para la venta de 
elotes en tanto que en sitios m s lejanos es un 
grano de subsistencia; tales diferencias pudieran 
imponer modificaciones sobre la selecci6n varietal 
y las fechas de siembra. Mis com6nmente, atn si 
todas las !ocalidades se ubican en el mismo ambien
te agroclim~tico, los recursos a disposici6n de los 
agricultores pueden conducir a diferentes necesi
dades tecnol6gicas. Por ejemplo, los pequeihos 
agricultores con capital escaso en relacidn con la 
mano de obra y quienes dan mayor atenci6n a la 
seguridad alimentaria, pudieran seguir patrones 
y pr~cticas de cultivo un tanto diferentes de los 
usados por productores grandes en las mismas 
condiciones agroclimiticas. 

A veces un dominio de recomendaci6n 
pudiera resultar de una interacci6n compleja de 
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factores agroclimiticos y socioecon6micos. Porejemplo, dentro de un ambiente agroclimitico para
maiz puede haber diferente incidencia de enferme-
dades en el frijol, I cual hace que los agricultores
de 	 una parte del ambiente agroclimaitico siembren
frijol temprano, y con ello demoren la siembra de
maiz. En este caso, los dorninios de recomenda-
cI6n pueden resultar de circunstancias naturales(por ejemplo, enfermedades) que afectan la pro-
ducci6n de frijol y de una circunstancia economica 
(es decir, escasez de mano de obra) que a su veztraslada este defecto sobre la pricticas para elcultivo de maifz. 

Los arnbieites agroclimaticos y os dominios
de recomendacion o 	 son necesarihmente ireasgeogrMicas continuas. Por ejemplo, dos agriculto-
res vecinos pueden estar en dos diferentes dominios
de 	 recomendaci6n debido a diferencias amplias
en los recursos disponibles y mas a~n, dentro de 
una sola finca podria haber diferentes dominios derecomendacion clebido a variaciones en tipo desuelos o en topograffa de los terrenos. 

Es 	 claro entonces que n conocimiento delas 	 circunstancias (1e los agricultores y de como
6stas afectan a la tecnolo(Ifa de los cultivos, 
sera un elemento necpsario para definir los domi-
nios de recornendacion, 

2.4 	Identificaci6n de los problemas de los agriculto-
tores y preselecci6n de componentes tecnol6gi-
cos para experimentos en predios de agricultores

Los agricultores confrontan muchas restriccio-
ne5 que directamente limitan la produ,-ji6n de in-gresos, tales corno malezas, plagas, enfermedades,
genotipos inferiores y sequfa. Pocos programas de
investigaci6n pueden estudiar la totalidad de estos
problernas. En ccnsecuencia es necesario establecer 
prioridades para incorporar en la investigaci6n aque-!ot 	 problemas ms importantes y que limitanm~s
la producci6n y el ingreso de los agricultores y para
los cuaes existen componentes tecnol6gicos que
prometen soluciones en un corto plazo. 

Para cada problema importante pudieran exis-

tir varios componentes tecnol6gicos disponibles 

que contribuyan a su soluci6n. 
 Por 	ejemplo la im-portancia de un problema de malezas podria dis-
minuir al cambiar las rotaciones, la dpoca y el

m6todo de preparaci6n de los terrenos y la densidad

de siembra, o mediante 
 tdcnicas de deshierbe

manual, o con Un heroicida. Al planear los experi-

mentas, con estos varios componentes es necesario
prese/eccionar aqudllos que "mis prornetan" y 
que tengan mayor probabilidad de 6xito. Puestoque la selecci6n final de los componentes para
la experimentaci6n en 	 fincas debe ser compatible
con las circunstancias del agricultor, el conocimien-
to de 6stas es esencial no s6lo para identificar
problemas, sino tambidn para preseleccionar los 
componentes tecnol6gicos. La informaci6n sobre
las circunstancias de los agricultores ayuda asi-

mismo a definir los niveles sobre los cuales hay qu6experimentar con el componente tecnol6gicc. Si
el fertilizante es caro, la Iluvia es variable y eltamahio de la finca es pequeho, el rango de niveles
relevantes para ensayos de fertilizaci6n en fincas
seri menor que cuando cada condici6n e, ms 
favorable para el uso de fertilizante. 

2.5 Establecimiento de 	 pr~cticas representativas 
y de sitios para experimentos en los predios
da los agricultores
Una raz6n importante para Ilevar a caboexperimentos en predios es poder formular tecno

logias bajo las condiciones de los agricultores.
La 	 informaci6n sobre las 	 pricticas que dstossiguen ayuda a disenar ensayos y experimentos enlos cuales las variables no experimentales reflejan
las condiciones de los agricultores. Por ejemplo,
en un programa de investigaci6n en el cual se hace
hincapie en variedad, fertilizante y control demalezas, las variables no experimentales como epoca y metodo de preparaci6n del terreno, densi
dad de siembra y control de plaga deben mantener
se a los niveles del propio agricultor para que
reflejen los resultados de la variedad, fertilizante ycontrol de malezas bajo esas condiciones. En 
este caso, por supuesto, las variables experimentales 
escogidas con respecto a la variedad, fertilizante ycontrol de rnalezas reflejaran los factores mis limitantes. Es de igual manera importante que los sitios 
para los experirnentos en fincas sean representativos
de la mayorfa de los agricultores ubicados en undominio de reco.Tiendaci6n con respecto a suelos,
rotaciones de cultivo, topografia, localidad ytamaho de la finca. Si bien es a menudo ms facil 
escoger sitios clue eviten recorridos largos, esos
lugares no son de ordinario representativos de los 
agricultores del area. 

Si los productores asocian maiz y frijol entanto que los investigadores no lo hacen, las re
comendaciones para el control de las malezas que

emanen de la investigaci6n pueden ser 
no apropia
das para los agricultores, y 
la falta de un control
eficaz de las malezas puede alterar marcadamente
 
la rentabilidad de las recomendaciones de fertilizaci6n. En cierto pais, por ejemplo, la mayor

parte de la investigaci6n 
 sobre fertilizaci6n en
mafz se hizo en un solo tipo de suelo. La investi
gaci6n de las circunstancias de 	 los agricultores
mostr6 que en ese tipo de suelo se sembraba poco

maiz y que la mayor parte de este cereal se sembraba en un suelo donde las recomendaciones resulta
ban del todo inapropiadas.

Con las pr cticas bisicas al nivel de los agricul
tores representativos, el investigador puede estar 
seguro que sus recomendaciones son apropiadas
para los productores. Sin embargo, si no 	se identi
fican nuevos y rentables niveles de los componen
tes experimentales, el investigador tendri que
incorporar variables experimentales que en un 
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principio consider6 de menor importancia y que
habia mantenido a los niveles del agricultor. En 
un cierto pais, en los esfuerzos tendientes a formu-
lar nuevas pricticas para el trigo se incorpor6 la 
fecha de siembra que acostumbraban los agriculto-
res. El trabajo no tuvo un 6xito notable, hasta en 
tanto ias fechas de siembra se establecieron bastante 
mis temprano (muy factibles para los productores 
del area). De esa manera, se generaron nuevas 
tecnolog gas que aumentaron las ganancias y reduje-
ron el riesgo para los agricultores. 

2.6 	 Identificaci6n de problemas para la investiga-
ci6n en campos experimentales y en politica 
agricola 
Hasta ahora se ha subrayado el usa del conoci-

miento sobre las circunstancias de los agricultores 
para 	 orientar la experimentaci6n en sus predios. 
E.mpero, segrn se mostr6 en el Capitulo 1, la 
investigaci6n en fincas se vincula estrechamente 
con la investigaci6n en estaciones experimentales y 
con problemas de pol ftica agri'cola. 

Una de las actividades mas irnportantes Ileva-
das a cabo en la estaci6n experimental es el desa-
rrollo de nuevas variedades. El conocimiento de 
las circunstancias de los agricultores es importante 
para identificar las prioridadas clue habrin de 
ligarse a los diversos objetivos genot6cnicos. cNece-
sitan los productores variedades mis precoces o 
reclucir los riesgos relacionados con las condicio-
nes climiticas a fines del ciclo? Necesitan varie-
dades con resistencia especi'fica a los ataques de 
insect s j al acame? O necesitan mejorar las 
cuestiones relativas dl almacenaje vistas las dificul-
tades en el sistema de mercadeo? Las respuestas a 
estas preguntas dependen de las circunstancias de 
los agricultores para quienes se genera la variedad. 

Algunas veces esta informaci6n deber6 ser 
bastante detallada, en un cierto pa's, losagricultores 
quitan regularmente las hojas inferiores de la 
planta de mafz para alimentar a sus animales. Los 
investigadores hab (an demostrado clue el deshojado 
reduc'a notablemente los rendimie-itos de grano y 

racomendaban no seguir la prctica. Ms a~n, los 
investigadores trabajaban sobre nuevas variedades 
con un tipo de planta ms erecta (m~s esbelta), m~s 
corta, con menos hojas pero menos sensible al 
despojo de hojas inferiores, sin embargo, los 
experimentos Ilevados a cabo siguiendo la 6poca 
y el m~todo de desho/ado practicados por los 
agricultores, mostraroi en efecto que las variedades 
existentei pirmit"an el deshojado con poco efecto 
sobre los rendimientos. Con informaci6n sobre el 
valor de las hojas y la perdida real de rendimiento 
cuando el deshoje se combina con las variedades
existentes, los investigadores tienen ahora ina 
medida de la cantidad en que debe incrementarse 
el rendimiento de grano si los agricultores han de 
adoptar nuevas variedades que no toleran el deshoje.

La informaci6n sobre las circunstancias de los 
agricultores tambi6n ayuda a identificar problemas 
relacionados con laspol 'ticasagri'colasquepudieran 
impedir la introducci6n de nuevas tecnolog'as. En 
un pat's, los funcionarios que toman decisiones su
pon fan que los insecticidas eran ficilmente asequi
bies para los agriculkores sin embargo, la informa
ci6n obtenida de los agricultores demosti6 que
6ste no era el caso de manera alguna. Algunos 
insecticidas estaban disponibles en un lugar,
algunos m~s en otro, y la distribuci6n de los 
insectos no coincid"a a~n en Io mis minimo con 
la distribuci6n de los insecticidas y con esta infor
maci6n demostro a los administradores la necesidad 
de reexaminar el sistema de distribuci6n de insu
mos. A menudo, con la informaci6n obtenida a 
partir de la investigaci6n se podri demostrar a los 
funcionarios que determinan las pol iticas el benefi
cio potencial de cambiar tstas. Par ejemplo, si hay 
escasez de fertilizantes, los investigadores querr~n 
realizar alounos experimentos que suministren a los 
funcioniarios la informaci6n sobre respuesta a los 
fertiliTantes. Estos se tornan en experimentos ten
diente, a elaborar recomendaciones para los funcio
narios I no para formular recomendaciones pr~cti
cas a Ics agricultores puesto que en principio 6stos 
no tienen acceso a los fertilizantes. 
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captulo 3 inventa rio 
de informaci6n 
sobre !as circunstancias 
de 

En este capitulo se ha ekborado un listado de 
;nformaci6n sobre las circunsta,,cias de los agricul-
tores que podria ser 6til en la planificaci6n de 
experimentos. Se le ha Ilamado inventario porque
constituye una manera sistern6tica de ordenar la 
informaci6n y es, por tanlo, una referencia para la 
Segunda parte dei Manual (procedirnientos para
obtener dicha informaci6n). Por supuesto, s6lo una 
parte de este inventario sera relevante en una 
situaci6n determinada. 

El inventaria do la inorrnaci6n se ha organi-
zado de acuerdo -on el orden segui(do en la Figura
2 para el analisis de las circunstancias de los agri-
cultores. La informaci6n se ha clasificado en: 
circunstancias naturales, ccmo clina y agentes
biologicos; circunstancias socioecon6rnicas exter-
nas como mercados e instituciones; los objetivos
particuldrus del productor, su disponibilidad de 
recursos; y las caracterf'sticas generales del sistema 
de finca, as" como una descripci6n detallada de las 
pr~cticas de prod'icci6n del cultivo-objetivo. La 
intenci6n es lograr comprender las pr~cticas de 
producci6n de los agricultores como una funci6n 
de las circunstancias naturales y econ6micas dentro 
de las que operan. Finalmente, la inforMaci6n tam-
bi6n es necesaria para diagcrosticar cuales son los 
factores que limitan la producci6n del cultivo-obje-
tivo para identiticar las pric, idades de la investiga-
ci6n. 

En el Cuadro 1 se ilustra las relaciones entre 
las circunstancias y las pricticas de producci6n; se 
muestran los mQitiples efectos potenciales de las 
caracteristicas quo rodean al agricultor sobre su 
selecci6n de tecnologfas de producci6n o su sistema 
de'prodicci6n. A la izquierda del cuadro se enlistan 
diferentes pr~cticas de manejo para el cultivo-
objetivo, en este caso ma'z, y el sistema de finca.
En la parte superior del cuadro se enumeran al-
gunas circunstancias que se mencionaron en el 
Capftulo 2. El objetivo de asegurar la provisi6n
de alimentos esta representado en las dos primeras
columnas. El objetivo de ingresos y el hecho de 
que dstos pueden ser aumentados por medio de 
cambios de la productividad de diferentes recursos 

los agricultores 

fijos se muestra en las tres columnas siguientes.
A la dereha, se describen algunas de las circuns
tancias -xternas, tanto naturales como econ6mi
cas que dan origen a riesgos para los agricultores.
Algunas de las circunstancias de los agricultores,
tales como tipo de suelos, pendientes, topografi'a,
tLnencia de la tierra, distribuci6n de los ingresos 
y otras se han omitido para evitar que este cuadro 
se hiciera demasiado grande.

Una amplia variedad de circunstancias del 
agricultor puede influir sobre cualquier prictica.
T6mese el ejemplo del nrmero de siembras del 
cultivo en un ciclo, listado como practica No. 9. 
Se le exarnina desde los puntos de vista seis cir
cunstancias potenciales: (A) cultivo alimenticio 
preferido, (B) necesidades alimentarias en 6pocas
especf'ficas del aio, (D) escasez de mano de obra,
(E) incertidumbre en las Iluvias, (G) inundaciones, 
(H) plazas. Varias siembras del cultivo hechas en 
el curso de temporada de Iluvias pudiera ser una 
pr~ctica influida al mismo tiempo por varias de 
estas circunstancias. En este ejemplo, las siembras 
escalonadas de ma(z prolongarin la disponibilidad
de mar'z para elotes, un alimento favorito en 
muchas comunidades (influencia A). Al mismo 
tiempo, una siembra muy temprana de maiz antes 
del cultivo principal puede rendir una cosecha 
temprana y de alimento nuevo en una 6poca en 
que se abaten las existencias almacenadas del aio 
anterior (influencia B). Au:Ique una fecha determi
nada pudiere ser la 6ptima para obtener el mayor
rendimiento unitario de rano, la mano de obra 
disponible para el agricultor pudiera limitar su 
capacidad para preparar el terreno y sembrar el 
maiz en tal 6poca (influencia D). Al escalonar 
las siembras de su maiz en un periodo de dos 
meses, el agricultor puede establecer el triple del 
area que hubiese podido sembrar en la epoca
6ptima de siembra, y la mayor superficie puede
mis que compensar el menor rendimiento unita
rio. 

Ms a6n, en regiones donde las Iluvias incier
tas son un problema dominante, las siembras 
escalonadas reducen la probabilidad de perder
toda la cosecha (influencia E). Si se registra un 
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Cuadro 1. Inventario de influencias potenciales sobru practicas de los pequefios agricultores para la producci6n 
de ma =z
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blemas especiales de manejo, a veces la Iluvia
excesiva puede ser el problema cri'tico durante 
algunos meses o algunos anos. Otras variables
clim ticas son tambien potencialmente importan-
tes. Las heladas tempranas o tard,'as pueden ser
el factor limitante en el ciclo de cultivo y un riesgo
importante para los agricultores. Con frecuencia 
una cornbinaci6n de factores clinijticos puede ser
critica. Por ejemplo, las siembras tard (as cuando ya
las Iluvias son seguras pudieran incrementar el
riesgo de heladas tempranas al final del ciclo. 

Suelos y topografia: Las diferencias en suelos 
y topografia afectan las practicas de manejo de
los agricultores. Las variaciones en la topograffa
o los suelos dentro de una finca son de ordinario 
aprovechados por los agricultores. Las partes
bajas de los valles tendrin con frecuencia un ciclo
de cultivo mis largo, pero pueden inundarse o
encharcarse en la temporada de Iluvias abundantes. 
Por su parte, los terrenos de ladera pueden ser 
menos adecuados en las temporadas mis secas o 
crear problemas particulares de manejo por la
erosion. Las oportunidades para las operaciones
mecanizadas de preparacion de terrenos o de
control de malezas son afectadas por la textura de 
suEios y topograf fa. 

Plagas y enfermedades: La incidencia de plagas 
y enfermedades se asocia a menudo con variables
climiticas (digamos, humedad en el caso de las 
royas del trigo). En cuanto al clima, su variaci6n en
relaci6n con la incidencia de playas y enfermedades, 
a traves de los anos, puede ser relevante para
entender los riesgos confrontados por los agriculto-
res. Las pricticas de manejo con frecuencia se 
relacionan con problernas de plagas oenferrnedades. 
Los agricultores pueden seguir ciertas rotaciones 
para reducir la incidencia de estos problemas o
calendarizar la siembra del cIltivo de manera que
las condiciones climaticas no sean tan favorables 

para las plagas o entermedades. De igual manera,

los problemas con plagas de almacenamiento

pueden ser conducentes a pricticas tales como las 
de vender inmediatamente despuds de Ilacosecha, o
sembrar temprano para disponer de una fuente 

temprana de abasto de alimentos. Las pr cticas de

preparaci6n del terreno suelen ser decisivas para la 

incidencia deproblernas demalezas. 


3.2 Circunstancias socioecon6micas externas 
Muchas circunstancias socioecon6micas afec-

tan el ambiente externo en el cual los agricultores
toman decisiones; se consideran aqui las circuns-
tancias externas sobre las cuales los agricultores,
individualmente, tienen poco o ningn control. 

Organizaci6n y estructura de la comunidad: 
Algunos conocimientos sobre la estructura y elfuncionamiento del sistema de liderazgo de las
comunidades, as( como sobre las organizaciones
existentes en ella, es con frecuencia de mucha
utilidad para comprender los patrones de distribu-
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ci6n de recursos de los agricultores, y para identifi
car con cu les de entre ellos seria mejor trabajar 
en investigaci6n a nivel de predio.

Infraestructura fisica: La infraestructura fisi
ca afecta el acceso a los inercados de insumos y
productos. El transporte a los centros de mercadeo,
especialmente en la temporada de Iluvias, afecta el
mercado de productos. La disponibilidad de agua
de riego y las condiciones bajo las cuales el producto
recibe agua, es decir, quidn posee las instalaciones 
y controla la distribuci6n, serin importantes para
entender las practicas de riego.

Mercadeo de productos: Es importante
entender el mercadeo que confronta el agricultor,
tanto en la venta de sus productos como en la 
compra de alimentos basicos. Esto afectara las 
estrategias de almacenaje y venta qUe siguen los
agricultores, as(" como los "iesgos asociados con
ingresos en efectivo versus produccion de subsis
tencia. Los factores a considerarse aqu" son los
principales canales de mercadeo para el cultivo en 
cuesti6n, las variaciones estacionales y anuales en
niveles de precios en ahos recientes, la diferencia 
o dispersion entre el 'recio pagado al productor 
y el pagado por el consumidor, los precios guberna
mentales de garantia y la disponibilidad de moli
no- para procesar la parte destinada al consumo de 
subsistencia. 

Mercado de trabajo y maquinaria: Se necesita
informaci6n sobre el mercado local de trabajo,
entre otros aspectos la fuerza de trabajo agri'cola
disponible de fuentes locales por ejemplo, jorna
leros sin tierra, oportunidades competidoras de
trabajo, v.gr. empleos en la industria, y corrientes 
migratorias estacionales importantes dentro del 
area o hacia afuera. En mubhas regiones los tecursos
 
de mano de obra pueden ser suplementados por

maquinaria rentada ("maquila"), dependiendo de
 
la disponibilidad y costo de los servicios de maqui
naria. La informaci6n sobre la disponibilidad de
 
mano deobra contratada, asi como de lasoportuni
dades de empleo fuera de las fincas, ayudar6 a
 
identificar las restricciones de mano de obra y

las oportunidades opcionales de empleo. Estas
 
a su vez tendran que ver con pricticas tales como 
la siembra y el deshierbe, en las cuales la dpoca 
y la disponibilidad de mano de obra son con 
frecuencia criticas.

Mercado de insumos: Es importante la infor
maci6n sobre diversos canales de distribuci6n de 
los insu'nos agri'colas, sobre los precios y sus
tendencias, asiI como sobre la disponibilidad de 
los insumos importantes, para entender las prdcti
cas de uso de insumos por parte de los agriculto
res y disehar tecnologias que involucran la utiliza
ci6n de insumos comerciales. 

Tenencia de la tierra: La tenencia de la tierra
afecta los ince, tivos para mejorar los terrenos y
aumentar la producci6n, as( como para el uso de 
nuevos insumos. Los sistemas de terrateniente/ 



prodUctor arrendatario pueden Ilevar a pricticas 
adversas de manejo del suelo o a ircentivos nega-
tivos para el uso de un nuevo insumo si la renta se 
paga coinpartiendo la cosecha ("mediero"). Los 
sistemas de herencia suelen muchas veces conducir 
a la fragmentaci6n de los predios lo cual impide la 
mecanizaci6n. El conocimiento de los sistemas de 
tenencia de la tierra en la regi6n sera por tanto de 
mucha utilidad para entender las pricticas de los 
agricu Itores. 

Patrones de asentamiento: Los patrones de 
asentamiento, ya sea en predios individuales o en 
comunidades, tienen tambien imp!icaciones para 
entender las practicas de manejo. Algunas veces, 
mas cerca de la comunidad o de las viviendas se 
localizan cultivos que requieren de Ln manejo 
intensivo o que desemnpeien un papel irnportante 
en la dieta de la gente. 

Cr~dito: El acceso al credito y su costo 
tendran clue ver con la adquisicion, per parte del 
agricultor, de insurMos comerciales, uso de mano de 
obra contratada y estrategia de venta o almacenaje 
del producto cosechado. La everidad probable de 
las restricciones del agricultor en cuanto a disponi-
bilidad de efectivo y sus implicaciones para el uso 
de insunIos comerciales que son cleterminadas por 
la disponibilidad de credito agr(cola de fuentes 
institucionales (bancos) y no-institucionales (pres-
tarnistas) y de las tasas die intercs de unas y otras. 
La eficacia del cr6dito bancario depende de los 
procedimientos para obtener Ln prestarno y de los 
prop6sitos para los cuales se conceden 6stos. 

Extensi6n: El servicio de extension es Una 
posible fuente de informaci6n tecnica para los 
agricultores; y su influencia depende de la frecuen-
cia del contacto entre los extensionistas y los 
agricultores, asi' como de la relevancia de la infor-
maci6n tecnica para las circunstancias de los pro-
ductores. 

Cambios de las circunstancias socioecon6mi-
cas: La evoluci6n de los sistemas de producci6n 
agr(cola ha sido determinada principalmente por 
los cambios de las circunstancias socioecon6micas 
externas en las cuales actian los agricultores. Es 
por esta raz6n que es util examinar las tendencias 
de los precios que los productores reciben por sus 
productos, as(" como los precios que tienen que 
pagar por los insumos y otros productos deconsumo 
y como esas relaciones de precios se reflejan en las 
tendencias de los sistemas de producci6n a nivel 
de predio y en las pricticas de manejo de los 
agricultores. Tambidn el conocimiento de los 
cambios en disponibilidad de recursos en patrones 
de tenencia de la tierra, y en otros factores ayuda a 
comprender las tendencias bisicas del sistema. 

3.3 Restricciones de recursos 
Tierra: Los recursos de tierra asequibles a 

los agricultores influyen sobre pr~cticas tales como 
tipo de rotaci6n de cultivos, por ejemplo, tiempo 

que se deja el terreno en descanso, prdcticas de 
manejo del suelo, v.gr., el uso de abonos orgni
cos y el empleo de maquinaria. Las medidas de la 
escasez de terrenos son la intensidad de los culti
vos en un afio dado o el valor de renta de terrenos 
en la regi6n. En 6reas donde la tierra es muy 
escasa, se puede necesitar investigaci6n sobre 
fertilidad, manejo de agua, rotaciones de cultivo 
y cultivos mtltiples. 

Es importante conocer el sistema de rotaci6n 
que se sigue, inc!usive la cantidad y el tiempo que 
los terrenos se dejan en descanso, ya sea en cultivo 
permanente o en cultivo trashumante y la secuencia 
de las rotaciones de cultivos espec(ficos en el 
sistema. Con frecuencia es 6til relacionar las varia
ciones en estos patrones con las presiones pobla
cionales diferentes, la incidencia de plagas o enfer
medades, ]a topografifa y el tipo de suelo. 

Recursos en efectivo: Para la mayori'a de los 
pequenos productores, los fondos en efectivo son 
restrictivos en cuanto al uso de nuevos insumos, 
por Io menos en algin periodo del aho las acciones 
de los agricultores retlejan a menudo dichas restric
ciones en prccticas tales cono la venta de productos 
alirnenticios producidos en el predio familiar a 
precios bajos poco despuds de la cosecha y la 
compra en fechas posteriores de los mismos pro
ductos a precios mas altos. Otros efectos de estas 
restricciones pueden ser el desempeho de trabajos 
fuera de la finca en 6pocas deescasez de mano de 
obra e incluso en el predio propio, o la obtenci6n 
de prdstamos en el mercado de crddito io-insti
tucional en ciertas dpocas del aho, en tdrrr inos re
lativamente desfavorables. La identificaci61 de un 
comportamiento como el descrito arriba puede 
ayudar a establecer tanto la magnitud como la 
6poca mis comn de restricciones de fondos en 
efectivo. 

La naturaleza y 6poca de estas restricciones se 
capta mejor mediante un calendario de flujos de 
fondos que indican los ingresos estacionales debido 
a ventas deproductos de la finca y otras fuentes de 
ingreso en efectivo (por ejemplo, empleo fuera de 
la firica) y los egresos estacionales, tales como la 
adquisici6n de insumos y otros gastos necesarios, 
como compras de alimentos y cuotas escolares o 
de otro tipo. 

Manoc de obra familiar: La mano de obra 
familiar es uno de los insumos principales para los 
pequenos productores. La escasez estacional de 
mano de obra puede tener efectos importantes 
sobre las pricticas de los agricultores. Este se 
puede captar al determinar, primero, los peri'odos 
m~s ocupados del ahio y el tipo de labor desempe
hiada durante estos peri'odos y al tipo de trabajo 
para el cual los agricultorescontratan manodeobra. 
Esto nos advierte la ident;,icaci6n de pricticas 
tales como siembras escalonadas, o problemas 
como malezas relacionadas con escasez de mano de 
obra. 
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Capita!: La escasez de mano de obra se puede 
superar en algbn grado con eqoiDO, y es por tanto
necesario conocer a que tipo de fuerza de trac-
ci6n y equipo tiene acceso los agricultores. 

3.4 	 Metas de los agricultores 
Una mta de prinera importancia para los 

agricultores es la de aumentar sus ingresos. Esta se 
logra mediante una mayor productividad de los 
recursos, de tierra y de capital, antes mencionados.
Las metas de ingreso de los agricultores estan,
sin embargo, fuertemente condicionawis por !as 
preferencias alimentarias y por la aversion a los 
riesgos. 

Consumo de alimentos y preferencias: Si el
cultivo de interes es parte importante del consumo 
del hogar, convendri saber algo de los abastos 
estacionales y do los patrones de procesamiento y
consumo alimentario, asf como de las peferencias.
Estos pueden influir en los patrones (e cultivo,
seleccion du variledades, fechas de siembra y alma 
cenarniento ' estrategias de niercadeo. Con fre 
cuercia los agricuiltores siumbran cultivos seuros 
que actuan con:o SubstitLtOs de los alimentos 
preferidos. Suelo hal)er diferencias de las varieda 
des en Io qe respecta a sU adecuacion a los m6todos 
de procesamiento y .qustos locales. Si ol alimento 
ha de ser cornprado, los requerimientos de fondos 
en electivo podri condtcir a otras pricticas y
problemas, tales como deshierbes inoportunos oinadecuados debido a fondos insuficientes para 
contratar mano de obra. 

Riesgos y su manejo: En la mayorfa de las
regiones, el entendimiento de las pr cticas agri'co-
las requiere del conocimiento de la sitUacion gene-
ral que confronta el productor y de curles estrate-
gias dc ',c se pueden utilizar en vista de esos 
rie,;gos. La incertidumbre surge de las circunstan-
cias naturales y ecun6micas de los agricultores.

Para los cultivos mis importantes en el siste-

ma de producci6n necesitamos conocer la frecuen-

cia y causas de p6rdidas eventuales, as" como su 

severidad en 
t6rminos de las necesidades de alimen-

tos y de fondos y tambi6n, es necesario tener cono-

cimientos sobre la naturaleza especffica del pro-

blema. Si la p6rdida se 
 debe a la Iluvia, es irnpor-

tante saber si el problema fue causado por un 
co-
mienzo tardio o una terminaci6n temprana de la
temporada Iluviosa o Lin per(odr seco a mediados 
del ciclo. Si las p~rdidas se deben a plagas o enfer-
medades, es preciso conocer la 6poca del problema 
y las condiciones bajo las cuales 6ste se presenta 
con mayor intensidad. Para cada problema, los 
agricultores pueden seguir ciertas pr~cticas de 
aseguramiento para reducir el riesgo. Por ejemplo,
pueden escalonar las siembras a fin de reducir el
efecto de la incertidumbre en las Iluvias, pueden
practicar ciertas rotaciones para conservar la 
humedad o reducir problemas de plagas e igualmen-
te pueden tomar medidas especfficas cuando se 
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presenta el problema, por eiemplo, aplicar insectici
da para controlar un problema de plagas o resem
brar 	con un cultivo precoz cuando fallan las Iluvias 
tempranas. 

La incertidUrnbre en los mercados de productos tambien afecta las practicas de manejo. La 
variedad de los precios puede ser conducente a 
estrategias de aseguraniernto tales como diversifi
cacion de (;Litivos, 0 almacenaje. 

3.5 	 Interacciones del sistema de finca 
Mudlids de las influencias de las circunstan

cias de los agricultores sobre las practicas de manejo
discutidas en este capitulo, son influencias dir;c'tas
(v.gr., efecto de la Iluvia sobre la fecha de siembr), 
pero muchas son irIfluencias que operan a traves
de interacciones en el sistema de finca. A menudo 
Fstas interacciones se pasan por alto. 

Algunas interacciones (10e influyen sobre el 
manejo de las empresas de explotaciones agr(colas 
son de tipo directo, el ejemplo mis cornn es la
interacci6n entre la explotaci6n ganadera y la 
explotacion aqrfcola. La explotaci6n agricola
muchas veces suministra forraje para los aiimales.
En una rei6n los agricUltores sembraron 10,000
plantas de ma z por hectarea y deshojaron casi 
un tercio de ellas para forrajes. En otra regi6n,
!os agricultores sembraron una variedad de mai'z 
q;je habh'a sido desarrollada para zonas altas en 
lugar dc, la variedad recomendada. En este casola variedad escogida por los agricultores era m~s 
apta para el deshojado, cuyo destino es producir
forraje para los animales. En areassecasproductoras
de trigo temporal, es tambi~n una prkctica com6n 
el pastoreo de terrenos en descanso enhierbados, o 
el corte de las malezas para foraje. Esta prictica
tiene efectos adversos sobre la disponibilidad de 
humedad para el siguiente cultivo de trigo. Si los
animales se usan tambi6n para preparar el terreno,
la disponibilidad de forraje suele afectar la disponi
bilidad y vigor de los animales de tiro, con impor
tantes consecuencias para el mdtodo y oportunida
des de la preparaci6n de terrenos.
 

Muchas interacciones dentro del sistema de
 
finca ocurren a trav6s de la competencia por re
cursos escasos. En regiones donde siembra
se m~s 
de un cultivo por aNo, los cultivos suelen competir
 
en el curso del tiempo por el mismo terreno; en
 
una zona de riego, el trigo se siembra varias sema
nas despu6s 
 de la fecha 6prima para obtener los
mximos rendimientos porque los agricultores 
esperan que madure su algod6n. En muchas 6reas,
las siembras compiten en ciertas 6 pocas por mano 
de obra escasa y/o por recursos escasos (puesto que
los fondos en efectivo pueden usarse para contratar 
mano de obra). En tales ca:os, los agricultores pue
den rechazar pricticas de mano de obra intensiva 
tales como el raleo o pueden demorar operaciones
tales como los deshierbes m~s all, de la fecha en 
que se maximizarfan los rendimientos. 



Cuadro 2. Informacion sobre pr~cticas de manejo de los cultivos. 

Preparacian del terren, 

Secuencia de oprraciones
Epoca de cada cperacion en relac.6n a ls 

ljuvias 
Equipo usado e (ada )pcra, ion 
Variaciones de los mkodos segun.las condi 

clones estacionalas 

Siembra 
Variedad(es) usadais) 
Densidad y espaclmiento 
Densidad y espaicidinunto de los CUltivos 

intercaladus 
Epoca de siombra r,relacitr con Iluvias, 

heladas, etc 
Fechas 1n1t t siwnliba 
Secuencia de ,imbwriJ do cuilivOs intercalados 
MOtodo (It ri';W1Trj SlrCOS, VOEol,etC.) 
Me todo para cutlri a se1milia 
Prac sicas I)d re ieinbrat pdrte ni todo t A 

lftenrlo 

Haleo 
E )oca 

Densidad dseadi
 
Usr, de is plilliis sor,traintt 


Deshierbes 
Noumero deo esihivrhes 
Ispoca de cJa d(J0iwrhe en relaciun con Ia 

fecha J,siernbrj 
WSitIa li)da 

UsO de irethiciddi' (1ito, siOS, y itodo 
E(ILJil)O d(liffrbar 

OepOCa 
. du alplicacion) 

Uso de la hiroIs: 

Finalmente, las inteiacciones dentro del sis-
tema de cul'ivos, ocurren a trav6s de los esfuerzos 
de los agricultores para maliejar los recursos 
disponibles a fin de satisfacer las rnetas de disponi-
hilidadclde los alimentos preferidos y de la evasi6n
del riesgo. El manejo del abasto de alimentos 
puede dar como resultado [)ractic3s tales como 
sienbras tempranas o la utilizacion de una varie-
clad precoz. La aversion al riesgo se expresa me-
diante la diversificaci6n de cultivos y la siembra de 
cultivos menos riesgosos, aunque tal vez menos 
preferidos como alirnentos y/o rnerios redituables. 

La irnportancia de algunas de estas interac-
las, ;prcca enfocar nuestros esfuerzos de acuerdo con ello.pr~cticas do los ag ricultores informaco~n que es nocesario conociones al ox plicarcioeslas l epcar l;delosaurcuorsn;ItEl tipo do 

para un cultivo determinado significa que se podr'a
equerir informacio6n dletallada sobre el sistema de 
requer ilas 
finca, 

Por ejemplo, si las interacciones cultivos-gana-
deria son importantes, pudiera ser necesario 
colectar informaci6n sobre el sector ganadero a fin 
de conocer las fuentes estacionaies de forraje, el 
mercado de forrajes, etc. 0 si la mano de obra es 
una restricci6n en un perfodo determinado. bien 
pudiera necesitarse enfocar la atenci6n hacia las 
operaciones en otros cultivos en esa dpoca, para 
entender por que dichas oparaciones se Ilevan a 
cabo en ese tiempo. Quizzis tambi6n seria necesario 
Ilevar a cabo algunas investigaciones sobre el 

Fetilizaci6n 

Tipo d" fertlizaneOs), incluyendo orgnicos
 
Dosis de aplicacioii
 
Numero y epoca de apticacihnes
 
Equipo usado para aplicar fertilizante
 
Metodo de aplicaci6n (alvoleo, en surcos,
 

etc.)
 

Combate de plagps 
Metodo de cornbate (tipo, dosis, equipo) 
Epoca de combate 

irigaci6n
 
Metodo de riego
 
Frecaencia y tiempo do riegos
 

Cosecha 
Tiernpode cosecha en relaci6n con lamadurez 
Metodo de cosenha 
Uso de hojas y puntas de la planta como 

forraje
Epoca y metodo de deshoje y corte de las 

puntas 
Uso de tallos 

Postcosecha 
Me todo de trillado.,ianeo 

Epoca de trilla
o dsrqraii 
M'todu de almacenajo y cantidad alinacenada
 
Uso de In, d)fO
rcitOs(almacettainionto, ventS, 

etc.) 
I Isodie lospfoductos en los alimentos locales 

Selecci6n de semillas 
Epoca de seleccion
 
Criterios para selecci6n
 
MN6todos espociales para producir y almacenar
 

semilla 

TiLatarniento de las semilas 

abasto de la mano de obra contratada y la migra
cion estacional. 

La comprensi6n del efecto de estas interaccio
nes sobre las pr~cticas corrientes seri por supuesto 
importante en la preselecci6n de nuevos compo
nentes tecnoldgicos. Esto podr'a significar uue 
seria necesari oevaluar cuidadosamente los efectos 
de nuevos componentes sobre la disponibilidad de 
forrajes o sobre los requerimientos de mano de 
obra en ciertos per fodos del airo. No es posible dar 
un listado de la informaci6n que se necesita para 
explorar cada una de estas interacciones, pero 
debemos advErtir su importancia potencial y 

Eacerca d or part es epenri de 
cer acerca de otras partes del sistema depender6 dle 

interacciones que puedan estar influyendo sobre 
el manejo del cultivo objetivo. Es imposible pro
porcionar dentro de este manual, por falta de espa
cio, una lista para explorar todas las posibles inte
racciones; sin embargo, el establecimiento de un 
calendario de actividades del sistema de finca resul
ta por lo general de gran utilidad para la determina
ci6n de las interacciones. En este calendario es 
necesario marcar las fechas de siembra, deshierbes 
y cosecha de cultivos que componen el sistema,asf 
como su secuencia dentro del afro y los usos que se 
les da a los productos tanto agr(colas como pecua
rios de la empresa. 
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3.6 	 Descripci6n de la tecnolog'a de los agricultores 
para el cultivo-objetivo 
La primera categorfa de informaci6n es unadescripci6n de las pricticas de manejo que los

agricultores siguen con el cultivo-objetivo.
El Cuadro 2 es un listado de las diversas

pricticas de rnanejo para el cultivo-objetivo. Sigue
la secuencia de operaciones para producir el
cultivo de prepa.acion del terreno, siembra, raleo, 
deshierbe, fertilizaci6n hasta las operaciones depostcosecha y la seleccion de semilla para el ciclo
siguiente. Io todas las operaciones son relevantes 
en una situacion dada, por ejemplo, el riego en una 
zona de secano.pr~icticas N6tese tambien quo muchasrequieren informacion muy especi'fica, 
tanto sabre Ia epoca camo sabre ILascuencia deopera c anes. 


El joempla del deshojado, moncianado 
 en 
el capi'tulo anterior, mostr6 la necesidad deexplicar
especialmente el metodo de deshoje seguido por
el agricultor. En otro caso, la fecha de riego en
relacion con el tipo de fertilizante mntrujenladolsimnpara 	 y
los 	 m~todos de aplicacibn fue im-portante paraentender los problemas de eficiencia de los fertili-
zan tes.

Finalmente, la inforrnaci6n acerca de la for*i.a 
en que los productores cambian las pr~cticas de
manejo, a trav6s del tiempo, es 6til para compren-
der los factores clave que influyen sobre la toma de
decisiones de los productoes agrfcolas. 

3.7 	 Identificaci6n de factores limitantes 

Para escoger los componentes tecnol6gicos que


sc-In adoptados por los agricultores, es necesario 

estar capacitados para diagnosticar las restricciones 

sobre la productividad y el ingreso del agricultor
A estos se les llamara factores o problemas limitan-
tes. Una serie mayor de estos factores serin aque-
llos que limitan el rendimiento, es decir: aquellos
factores inmediatos tales como a) genotipo,
b) fertilided y otros relacionados con el suelo, 
como la salinidad, c) malezas, d) enfermedades 
e insectos, e) establecimiento o densidad delplantel, f) humedad y g) Iluvia, etc. Aquf nos 
estamos refiriendo s6lamente a las 	causas relacio-

nadas con las perdidas de rendimiento. Por supuesto,
cada uno de estos problemas podr'a ser la manifes
taci6n de problemas mas generales; por ejemplo,a menudo !a presencia de una enfermedad denota
el uso de una variedad susceptible, y las malezasdenotan la escasez de mano de obra o de capital, altiempo de los deshierbes. Estos factores se explo
ran mns tarde al relacionar las pricticas de los
agricultores con sus circunstancias. 

Sera posible Iograr una mayor produccion yun mayor ingreso tambi n a travdes de una agricul
tura 	 mas intensiva. Por ejempla, se unasi 	 utiliza
variedad natsotro cultiva precoz de ma'z, sepodr a sembrardiferonte a repetir Ia siembra de 
maiz en el mismo ciclo. Finalmente, puede haberotras maneras mediante las cuales seri'a posibleaumentar el ingreso del agricultor, entre 6stas 
como ejemplo, figuran la reducci6n de pdrdidas
de almacenamiento, ya que la mayorf'a de los
pequehos productores guardan una cantidad con
siderable de grano para el consurno del hogar ola venta. El ingreso tambi6n podria aumentaral roducir el costa de la oppraci6n do doshierbeau rd ie cesai pa larios at vefera 
cuando es necesario pagar salarios altos V fuera 
posible usar herbicidas para reducir el costo del
control demalezas. 

Para jerarquizar las prioriclades de la investi
gaci6n sera necesario estimar la magnitud de !as
p~rdidas asociadas con cada factor limitante o
 
restriccr6n y ser
tambi6n necesario estimar laincidencia de pdrdidas.estas Algunos factores
pueden ser relativamente constantes de un aho a 
otro como la presencia do malezas o el potencial
para mayor intensidad de cultivos en tanto que
otros factores pueden set conducentes a grandes
p~rdidas en ciertos ahos, por ejemplo, la presencia
de enfermedades o sequia. Estas 6ltimas p6rdidas
tienen un costo adicional puesto que aumentan
los riesgos para los agricultores, luego, al proponer
soluciones tecnol6gicas a un factor limitante en
particular, se deben tambi6n tener presentes los
detalles especfficos del problema, es decir: tipo demalezas, tipo de plagas y entermedades, o deticien
cias nutricionales espec(ficas. 

LECTURAS RECOMENDADAS
 

CAPITULO 3 

Cleave, John H. "Decision Making on the African Farm" In Contributed Papers Read at the 16thInternational Conference ofAgricultural Economists. Oxford Agricultural Economics Institute. 1979(Una buena revisi6n de factores que influyen sobre ;a toma de decisiones de los agricultores.) 
2. 	 Collinson, M.P. "Demonstration of an Interdiscipinary Approach to Planning Adaptive AgriculturalResearch Programs: Serenje District, Zambia" CIMMYT East Africa Report No. 3, Nairobi.(Analiza numerosas influencias sobre las prcticas de manejo de los agricultores para la producci6nde ma'z, en un irea de estudio en Zambia). 
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procedimientos para 
obtener inforraci6n sobre las 
circunstancias de los agricultores 

En la Primora Parto se estahlocio la importanciavital del conoclimie ito y la comprension d las circun
stancias de los productoros para pleor /Ia C.it tedc',/rnte a desarro/lar tecnologfas apropiait) vest' .ari'cola 
das para ellos. 

Ahora so olantoa la iotorrogarme ( cojmo se f).odle ol)tener esta informaci(in a halo costo y de manera 
eficiente? Eni esta Seguoda Parto se describe iina serie de J)rocedimiontos i6ti/es paraobtener dicha informa
ci6n; sinliefll)arclo, ioso protencle dar una receta,puesto quo utwa roceta presume una situaci6n determinada. 
Ms bien, la intenci(oni vs pfroporciontar tuna serit do lineamientos y principios quo ayuden a los investiqado
res a tonlar docisiofis "ara las si[yaciones espi,cificas a los qu seoneflentan. 

captuio panorama 
de los procedimientos 

4.1 	 Fuentes de informaci6n dE las circunstan-
cias de agricultores 
La informaci6n sobre las circunstancias de 

los agricultores se puede obtener de varias maneras: 
En primer lIIgar, hay fuentes secundarias tales como 
datos censales publicados o datos pluviornetricos 
in6ditos; en segundo lugar, hay informacion obte-
nida a trav6s de entrevistas con agricultores, que 
se pueden Ilevar a cabo de rnanera relativamente 
informal mediante conversaciones con agricultores 
o de manera mis formal mediante cuestionarios 
escritos. Esta informaci6n se puede obtener tambin 
con una entrevista o una serie de entrevistas con 
un agricultor. En tercer luqar, la informici6n se 
puede obtener por mediodle observaciones directas 
de los investigadores en los predios de los agricul-
tores. 

Las fuentes secundarias se deben utilizar 
cuando se disponga de ellas y sean confiables. 
Empero, rara vez habr6 datos adecuados acerca de 
las circunstancias de los agricultores (sistemas de 
cultivo, uso de recursos, problemas y restricciones) 
para 	planear la investigaci6r,. Una gran parte del 

esfuerzo se dirigirn a la obtenci6n de la informa-
ci6n necesaria, directamante del agricultor a 

Las entrevistas informales con los agricultores 
y otras personas conocedoras de las circunstancias 
del productor serin particularmente valiosas 
cuando los propios investigadores las Ileven a cabo. 

Los investigadores se ponen asi en contacto directo 
con el agricultor y dado quo los investigadores 
tienen la libertad de estrUcturar la entrevista 
dependiendo de las respuestas de cada productor, 
pueden aprender y entender con facilidad el 
sistema de cultivo y las pr6cticas quo se siguen. 
Igualmente, el ambiente informal de la entrevista, 
facilita la obtenci6n de informaci6n delicada o 
compleja. 

La entrevista formal, Ilevada a cabo con un 
cuestionario, tiene la ventaja de rendir un conjunto 
estndar de datos e informaciones de cada agricul
tor. En virtud de que se utiliza un cuestionario 
fijo, pueden emplearse encuestadores capacitados 
para realizar las entrevistas, lo cual hace posible 
obtener informaci6n de un gran nimero de agri
cultores que se pueden seleccionar aleatoriamente 
para constituir una muestra representativa. De 
esta manara, los investigadores obtienen un panora
ma m~s completo de las circunstancias del irea. 

Los resultados pueden entonces ser reportados 
cuantitativamente. Por ejemplo, se puede informar 
a los funcionarios responsables de la distribuci6n 
de fertilizante, ya que un porcentaje especffico de 
agricultores recibe el fertilizante tardfiamente. 

La observaci6n directa de campo por parte de 

agr6nomos experimentados es valiosa para identifi
car muchos de los factores quo limitan la producci6n 
en los campos de los agricultores; sin embargo, 
la observaci6n directa raramente seri suficiente 
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Figura 3. Pasos para obtener inforlnacion sobre las circunstancias de los agricuftores. 
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La informaci6n de estas varias fuentes debe 
ser compilada ell una forma adecuada par3 la 
planeacion de la investigacion. Se enumeran los 
factores criticos que limitan la produccion, se 
identifican posibles soluciones tecnol6gicas, se 
ano an las pricticas de produccion de los agricul-
tc-es que habran de servir ccnio base para los 
experirnentos, y se identifican problemas relacio-
nados con la politica agropecuaria. 

4.3 	 Definici6n de ia regi6n-objetivo 
Debido a rl, los recursos para la investiga-

ci6n son limitado', por lo general, es necesario 
definir las rireas (dt uxperimentaci6n y decidir el 
tipo de agricLtores con quo se va a orabajar duntro 
del prograrna de investigaci6n. Una de las rnejores 
maneras de hacerlo es Ilevando a caio una estra-
tificacion aproxinada del pa s o de una provincia 
o de un estado en regiones-o)jetivo (luo scan 
relativanute hcmogreoas on Io que respecta a 
sus caracterlsticas agrocirniticas y a las circunstan-
cias do los agricultores. La decision de enfocar la 
investigacion en una de estas regionus depodura de 
nurnosos factores quo incluyen la mpor tancia del 
CLt:VO-UbjetIvo en ia regi6n, las posil idades 
aparente, (doaumentar la productiv(dad del CLltivo 
objetivo y algunos otros aspectos de pol 'tica como 
el deseo de aUrnentar los ingresos de los a(lricul to-
res mas pobres. Durante los primeros pasos de 
implernentaci6n de los procudimientos de investi-
gaci6n, coriene generalmente seleccionar regiones 
donde los recursos humanos y log isticos no consti-
tuiran aparentemente impedirnentos mayores para 
la implementacion de los programas. Conforme los 
investiqadores adctuieren una mayor experiencia, 
las regiones que prestan mayores inpedimentos 
desdle el punto de vista IoaIstico pueden ser inclui-
das en los programas. 

4.4 	 Implementaci6n de procedimientos de inves-
tigaci6n 
El proceso de obtenci6fi de informaci6n 

scbre las circunstancias de los agricultores debe 
ser parte de un prograna en marcha para planear 
y eiecutar experimentos en las fincas. El mismo 
equipo de investigaci6n compuesto por el agr6nomo 
y el economista ser6 entonces responsable de 
Ilevar a cabo estas actividades en el curso del 
tiempo en una o mis regiones-objetivo. El equipo 
debe estar disp'nible a tielnpo completo para 
este programa de encuestas y experimentos. A 
veces sera necesario que el ecluipo de investiga-
ci6n incluya, por Io menos temporalrmente, a 
invCstigadores de otras especialidades dependien-
do del tipo de problemas identificados. Por ejemplo, 
si ios insec-os constituyen un problema en parti
cular, en el trabajo de campo y en la planeaci6n 
de investigaci6n podri'a participar un entom6logo. 
En otro caso, la participaci6n de un ingeniero 
especialista en maquinaria o en irrigaci6n agr(cola 

ser(a valiosa en zonas donde hay problemas de 
manejo de aque o de maquinaria. 

Los investigadores tambien necesitar~n ayu
dairtes tanto para la encuesta como para el trabajo 
de exper:,mentaci6n. Conviene emplear a los 
mismos ayudantes en ambas fases del trabajo. 
Estos ayudantes no necesitan tener un alto grado 
de edicaci6n formal; mas bien, su conocimiento 
Dractico de la agricultura y su capacidad de trabajo 
en el campo y de comunicaci6n con los agricultores 
seran los atributos mrns importantes. En el Cap(tulo 
9 se describen con mayor detallo algunas caracte
rfsticas deseables de los ay-,dantes. Adems, el 
programa de investigaci6n requerira de un acceso 
facil desde el punto de vistL de i.ransporte, puesto 
que el 6xito del progiama deuerde de que. los 
investigadores hagan visitas trecuentes al campo, 
en toda la regi6n. 

El) Una situaci6n ideal, la encuesta explora
toria es Ilevada a cabo durante el ciclo de culcivo 
para desempenar la importante tarea de hacer 
observaciones de campo sobre el cultivo-objetivo. 
Tanto para el maiz como para el trigo, el peri'odo 
alrededor de la floracion es una buena 6poca para 
observar problemas en los predios de los agricul
tores. Una secuencia tiIpica de operaciones para 
Ln programa do investigacion en los predios se 
muestra en la Fiqura 4. El periodo clue sigue a 
la encuesta exploratoria se utiliza para disehar el 
cuestionario, capacitar a los entrevistadores y 
prepararlos para la encuesta formal; sin embargo, 
el dilogo informal entre investigadores y agricul
tores continua de manera nenos intensiva en el 
transcurso del programa de investigaci6n. La 
encuesta formal se ejecuta en el periodo que sigue 
a la cosecha, justo cuando los agricultores tienen 
fresco en su mente el ciclo previo de cultivo; y 
es aclemas una 6poca en que no hay mucho trabajo 
en la mayoria de las regiones agr(colas. Esta 
calendarizaci6n, sin embargo, impide observacio
nes de campo durante la encuesta formal. Losdatos 
deo sta se utilizan entonces para diseiiar el progra
ma deexperimentaci6n para el siguiente ciclo. 

Hemos encontrado que la secuencia total de 
los procedimientos para obtener informacidn 
acerca de las circunstancias de los agricultores y 
planificar los experimentos para un 6rea determina
da se puede completar en un per'odo de tres meses, 
es decir: una semana compilar y analizar la infor
maci6n de que ya se disponga, dos semanas para la 
encuesta exploratoria, cuatro semanas para el 
diseilo y la implementaci6n de la encuesta formal, 
y cuatro semanas para analizar e interpretar los 
datos obtenidos. 

4.5 	 Ajuste de procedimientos para adecuarlos a 
las circunstancias de los investigadores 
De la misma forma en que las diferentes tec

nologfas deben diseharse para adecuarlas a las di
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Figura 4. Un calendariG de actividades sugerido para un programa de investigaci6n en producci6n en prediosde agricultores con encuestas y ensayos. 
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Primer ciclo de cultivoa-J 

C 
Segundo ciclo de cultivo 

S C 

secundarias _..___._sem . 

Encuesta exploratoria 2 _sem.--
Encuesta formal 

Prepa racionc/El~ccin 2 sem 
-------a 3 sem. 

Analisis (Je Is datoencuesta 4smb 

Ensayos en lus predios d? los 
agricultoresPlanificacion
 

Preparaclon~Li - _Le _.
 

8 sem.Ejec cio n --

Evaluacton i 20-25 sem.
 

... . 6 ser. 
Inforrnes de los rsutados y

planificacion de las actividades 
sguiente ciclo 

8 sem. 
-a/ S- Siembra; C -Cost-cha.b/ Las Ineas punteadas indican que durante el periodo de ejecuci6n las actividades correspondientes no requieren de tiempo completo durante elpariodo de ejecuci6nC/ La preparaci6n de las actividades incluy l0 muestreo de los agricultores, el disefio del cuestionario, la capacitaci6n de personal, ctc. paraselecconar las localidades y Ilevar a cabo la encuesta formal. 

ferentes circuristancias de los agricultores, tambin agricultores. La informaci6n tanto delos procedimientos utilizados para obtener la infor- los experi
mentos como de las encuestas se combinan paramaci6n pertinente ieben ser especificos a las cir- planificar la investigaci6n del siguiente ciclo.cunstancias de cada equipo de investigadores. Las En otra situaci6n, con pocos recursos y premuracircunstancias de los investigadores pueden depen- de tiempo, se decidi6 la concentraci6n en encuestasder de los recursos disponibles para la investigaci6n exploratorias en unas cuantas regiones para planifiy del tipo de los problemas que ser n investigados. car tentativamente experimentosEl proceso descrito se sugiere en predio de loscomo modelo agricultores y mis tarde Ilevarpor seguirse cuando se est6 planificando un nuevo 

a cabo algunas
encuestas programa formales, cortas, bien enfocadas, ende investigaci6n en los predios de los esas regiones al mismo tiempo que seagricultores. En la przctica se ha probado muchas efectuaba laprimera ronda de experimentos. Envariaciones en la secuencia de pasos. Por ejemplo, otra situaci6n
mis, los investigadores ya ten'an considerablesel ciclo de cultivo en el cual se efectuarin las datos secundarios pero carec(an de algunas ;nforencuestas se puede usar para obtener alguna maciones decisivas, tal es como el calendario deinformaci6n experimental preliminar. En este operaciones en el cultivo y otros aspectos paracaso, se Ilevan a cabo experimentos basados en este caso,
cualquier informaci6n disponible, a la vez que se 

se disei6 una pequeia encuesta con
prop6sito especial a fin de obtener la informaci6ncolecta informaci6n sobre las circunstancias de los faltante. 
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capftulo 5 compilaci6n de la 
informacin sobre la regi6n 

En esta etapa, se cornpilan y analizan los da-
tos secundarios sobre la regi6n-objetivo obtenidos 
de fuentes diversas. Esto surninistra antecedentes 
sobre la regi6n necesarios para comenzar la encues-
ta exploratoria. 

5.1 Fuentes de infornmaci6n secundaria 
La informacibn secrtindaria se ottiene de 

fuentes (juhurfern ales y oficiales, en forina de 
mapas, informes rujltW; , especialcs, y de otras 
fuentes er forni; (e informus (htorganismos de 
investiqacion. PeWSto (ILre 1ruTchas de estas fuentes 
seraon asO(tuiHleIcs s010 Cn Ia capital nacional 0 
estatal, eI proceso de compilacion de los datos 
secundarios pireldJ involucrar viajes a esos lugares. 

AqUi se (lan ,lauroas dejenpO';(Ic estos tipos 
de informes: 

Datos agroclimaticos: Los dates n Sensuales 
(le precipitacion iluvial y temperatura se encuen-
tran die orlinario en estaciones meteorologicas 
regionales o en el servicio meteorol 6ico nacional. 

Datos topogr~ficos: Casi todos los pafses 
tienen servicios cartografircos 11e disponen de 
planos topograficos a escala (Ic 1:50,000. Est.s son 
en extremo valiosos para definir el airea. muestrear 
y Ilevar a cabo las operaciones Lie carnpo, 

Datos de suelos: A menudo, los servicios o 
unidades de clasiticacion de suelos cuentan con 
planos agrol6gicos y edafologicos muy 6tiles para 
definir Ia vari-, 6FIde los tipos de suelos. Estas 
variaciones se pueden reflejar par diferencias en 
los patrones de cultivos, incidencia de sequia, o 
encharcamientos y problemasde fertilidad. Tambidn 
pueden ser de utilidad os anilisis qui'micos y
fisicos de suelos, los cuales ayudan a decidir en 
cuanto a experirnentos de fertilizaci6n, particular-
mente en el caso de usar fosforo y potasio. 

Datos de poblacion: Los 61timos censos de 
poblaci6n proporcionarin datos correspondientes a 

/las unidades de gobierno o comunidades. Cuando 
se excluyen las ireas urbanas, estos datos dar una 
medida de la densidad de poblaci6n y la variaci6n 
en presi6n sobre la iierra en la regi6n. Esto sirve 
tambi6n para indicar la existencia posible de 

problemas relacionados con Ia fertilidad del suelo o 
la erosi6n. 

Datos de producci6n: Los censos agricolas 
proveen datas sobre superficies y rendimientos de 
los cultivos principales en cada unidad local de 
gobierno. Los datos sobre variaci6n en patrones 
de cultivo y rendirniento a traves de la region 
guiarin rns tarde las preguntas en el campo. 

Datos de precios y mercados: La informaci6n 
sobre cantidad, precios y distribucion de insumos, 
producci6n y credito se puede obtener de informes 
de los organismos pub;hros y privados clue operan 
en la tales bancos, institucionesregion, 0c,,io 
productoras de semillas y comisiones de comercia
lizaci6n. Los datos calendarizados sobre produc
ci6n y precios podrian indicar los cambios en los 
patrones de cultivos. Los datos de precios estacio
nales seialan problemas de almacenamiento o 
de riego para los agricultores. 

Datos de investigaci61:: Los informes de las 
investigaciones previas Ilevados a cabe en la regibn 
son particularmente valiosos, puesto que de ordina
rio contienen mis detalles y datos de mejor calidad 
que los censos oficiales. Los datos de encuestas 
al nivel de finca y de experirnentos previos en fin
cas ser~n con frecuenria directamente relevantes 
para la tarea de planificar futuras investigaciones. 

5.2 An~lisis de la informaci6n secundaria 
Toda la informaci6n secundaria se debe 

analizar con respecto a variaciones a traves de la 
regi6n. En esta evpa ha de ser posible formular 
alguna hip6tesis tentativa sobre dominios de 
recomendaci6n. Si los datos climiticos muestran 
variaciones agudas en cuanto a piecipitaci6n 
pluvial a travds de la region, podr'amos verificar 
las estadr'sticas de producci6n para determinar 
si esta variaci6n en Iluvias da coma resultado 
diferentes patrones de cultivos o diferentes rendi
mientos. Los datos sobre los factores que causan 
incertidumbre en la toma de decisionLs del 2gri
cultor, la Iluvia y los preci(:s par ejemplo, tdmbien 
se deben analizar para determinar las variaciones de 
un ahi a otro. 

1/ Las unidades locales do gobierno son comunidadc bajo el mismo gobierno. Se les llama municipios, condado-, distritos, 
barrios, etc. 
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capitulo 6 1 
encuesta exploratoria 

6.1 	 El papel de la encuesta informai 
ILa t.ncousta oxpiorator ia es osencali para 

ol)tenofr ifor macion sobr his circunstan cias do 
IOS aIrl Ic.tol t;.IDosr;o lltch s t)(I0tos do" vista, 
este tipCo de c s f0ttanto! (,1.1 Iae'5t;s1(ll,5j 

yia ol IrCselcoesta fornai tI )o a os il vos 1iao 
Oll Ca () lts tflGltlrlMUS 1I0(; caliacitcto y 

para ob~rvar (i iirtlrrntof t1w; cal tiv); Yas 
prac: ic; air i cla' (111 sJ" ( lr itfrlefOitu.cmi!lil21 


P olejo tiw laolcnustA
I desncia oxplora 

ora Os col--li- (:oplido in1lor1Inacidn plilrtmein
on 

to a travi;s de el/ltfvists CNI I utCli ; p[,l0rnas, 
pfarticularii,,fit (:oil para ariqiriol.ort!s, Iit'j a 
O[itidliu:I[ (lia(1 IcriI)TItI!ttivja do las )racliCas 
, ocools da MI0)1Ild ;I r11a:ino1s de estas 

)r'ctiCas Col U I I as y cidreiacias (1 los 
air i-u!torus. F ta 1 nl o Lil pa ra1rolall r: JS (h.ofinir 

IIStelltatrianwnte (oi iois oe roco nl(aciOll e 
idhiltifiCa r pl osh a lternatiV'as tecnol!)(iCas (lIUe 
pern itoli slleirar los (:fctos de los irincipales 
lac Ior inMitadl t,s (ICloIa )roiCCi(M y a-mentar 
los in(reos(It- losIl)r lictoros. 

La onMusta ill forna l so lJsa :rr no Ihas, para 
disenar y eifocar la ncostaUor i(TaI, poW a so voz 
servira Iara verificar y cuantificar la infoirnaci6n 
obtonida a traves dI,iI primera. Losdatosobtenidos 
con Ia enCLista ,llrmal sirven para disoeiar la 
formal ier: 
a) La idontific ,.;on de teras inportantes rela-

cionados coi la planificaci6n de la investiga 
cion quo es iocesario inclUir eon laencuesta 
formal; 

b) 	 la seoruridad do las Irelun tasnIla encuestaueqoo 
formal se plantean de tal manera que los 
agricoltores las comtprendan perfectamente; 

c) 	 el disoheo y prieia d(o osueimade muestreo;tll 

y 

d) 	dar a conocer a los aoricultores el programa
de investicaion por iniciarso, inclusive en 

sUs fases de encuestas lormales y de experi-
mentacion on Pl campo. 
Es per estas razones que so hace resaltar [a 

importancia de Ofectuar la encuesta informal para 
lograr tin ben diseho y enfoclue de la encuesta 
formal. Adenias, a traves de la encuiesta informal 
es posible obtener divrsoi datos cuya obtenci6n 
podria ser dif fcil de otra manera debido a su com-
plicaci6n o a la natural resistencia de los producto-
res a proporcionar informaci6n "delicada" durante 
el proceso de una encuesta formal. A trav6s de 

conversaciones informales entre los investigadores 
y los productores, es pOSibte luo estos proporcio
nen datos sobre: la mauera cormo razonan acerca 
de problemas espec if icos, las tasas de interes preva
lentes en cI rnercaro de prestamos, el monto de 
los mismos, ventas de productos agropecuarios, 
etc. 

MucIho se Ia insistido sobre ;a irnportancia de 
la encuesta informal comO Una do las primeras 
etapas del proceso de investigaci6n. El di~ilogo 
informal que se desarrolia entre agricultores e 
investigadores duranto la primera oncuesta infor
mal se debo transformar on un proceso continua 
dUrante todas las fases de experimentaci6n. 

6.2 	 El proceso die la encuesta exploratoria o 
informal 
La encuosta informal constituye un proceso 

de aprendizaje en el cual se usan recursos de todo 
tipo para: recopilar informacion sobre las circuns
tancias que rodean a los agricultores, tomando 
como guia la listd de las mismas que aparece en el 
Cap'tulo 3 de este mismo manual para eval ar la 
informaci6n obtenicla con oLjeto de determinar 
los carnpos o dominios sobre los cuales se deben 
enfocar esfuerzos adicionales para recabar mayor 
cantidad de datos, y poder retornar a! campo 
pari cnlectar 6stos. Tambi6n, la encuesta explora
toria es un proceso gradual para enfocar los temas 
claves sobre los cuales es necesario Ilevar a cabo 
trabajos de experimentacion. Inicialmente, los 
investigadores deber~n empezar los trabajos con la 
mentalidad completamente abierta acerca de los 
problemas claves qlue limitan la productividad. A 
lo largo del proceso de ejecuci6n de la encuesta, 
la lista de rlatos necesarios se va reduciendo par 
medio de la eliminacion de informacion que no 
es relevante para la comprensi6n de las pricticas de 

los agricultores en el irea. Finalmente, se obtiene 
una lista tentativa de problemas y alternativas 
clue podr(an ser potencialmente 6tiles para resolver 
dichos problemas y se reduce el monto de la 
informaci6n necesaria relativa a los datos pertinen
tes a las variables quo afectan la producci6n y unas 
interrelaciones para preseleccionar los componen
tes tecnol6gicos a incluir dentro del programa de 
experimentaci6n. 

El mismo equipo de investigaci6n compuesto 
par un agr6nomo y un economista Ileva a cabo los 
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trabajos de ejecuci6n de Ia encucsta exploratoriaen forma conjunta y ambos investitadores recorren
Ia regi6n-objctivo Ilevando a cabo observaciones enlos terrenos de los agricultores y entrevistndose 
con ellos y con otras personas con(e(loras de Iaagricultura dce Ia , ion, corno al(JLia'; (:omrciarntes.
Esto se hace mejor cua(o e cuiltiVabjtivo SU 
encuentra en desarrollo, ya (11w ,n st foria es
posible observar los probhlmas o.rt 2I ca i) po.
Tambien, Ia e:)cuesta expioratoria so i plohmenta
mejor si se circunscribe a on solo carlpu de recomendacinnes o al mer.os a Urna sola rf!tiolt tluohaya
sido identificada previamente como lat vat rentehomogenea en !o qrie respecta a sistemas It"CUttIvoI)
y practicas de produccion, par') frm ilr a )sinvest gadores enfocar sus esftior/as a Un solo
conjUnto do probliem,. 

El tiempa ( uo seU m loo T(t a t(coo.Jsta
explaratoria variara te Ura a ires se"matfts, tidpendiendo de Ia e'tensiOti y com p idatIdo la reio ,
asi como del canacirniUnto (fLI tengjan los investigadores sobre la misrna. De actierrio a la experien-
cia de os a'utores dl maiial, los investigadores
raramente eripleari stficielito tierrpo en esta 
tarea le Us tan esercil y frUct feira. 

La mayor parte del trabajo do exploracion
esta constituida por las entravistas con los agricul
tores. Es necesaro hacer Lo esfuerzo para entrevis-
tar a una amplia muestra tie agricUltores a traves detoda Ia region, Generalmente, los agricultores clue 
ocupan posiciones tradicionales de liderazgo
pueden proporcioar una buena do'scripcicn de las 
prkicticas agrfcolas tradicionales de Ia regi6n ycon frecuencia perciben las razones por las cuales 
se ejecutan esas pricticas y como esns han ido
cambiando a traves del tirnpo. Algunas agriculto-res, identificados por los agentes de extensi6n,
habran ya probado algunas tecnolog'as clue leshayan recomendado y por Io tanto podran propor-
cionar informaci6n y opiniones acerca de las poten-
cialidades de las tecnoogf'as mencionadas, as('como acerca delos problemas que pudieran implicar.Los agricultores a quienes se los ha dado en Nlamar
"innovadores", o los agricultores que han desarro-

lado sus propias tecnologf'as mejoradas con 6xite,
son valio. ,s luentes de informaci6n acerca de las

tecnologias potenciales para los demis agricultores

del jire. Por 61timo, es necesario tambidn hacer
esfuerzjs para identificar los agricultores que
pudie:an ser considerados como representativos de! 

are,. Estos, por Io general, se identifican mejor al 
azar, es decir, agricultores que so encuentran 
 tra-
bajando en sus terrenos, caminando por las veredas,

transitando 
 por alguna carretera, o a6n en algmn
centro de poblaci6n.

Las entrevistas que se pueden hacer con gru-
pos de agr;cultores son particularmente valiosaspara Ia obtenci6n de descripciones generales de las
pricticas agrr'colas y las razones por las cuales
dstas se Ilevan a caho; sin embargo, e muy conve-

niente entrevistar a peluetos gJr,,pos, us decir decuatro a seis 3gricultores, con abjeto de obtener 
las respue'tas co, relativa rapide.

Las 2ntre.,vistas se deben Ilevar a cabo dentro
de on ambiriite cornpletarnente tran(luila e infor
real. Una entrevista para obtener datos importantes 
y (&' roquiera (d:? cierta profundidad se hari
mejor si se Ivia a ca o en Un Iuqlar donde el agri-
CU tor St- suienta a stis anchas, como puede ser 
so propia casa 

en 
o bajo 1a som bra de tin arbol en el

campO. El iso de Iaiz y de los papeles debe
hacerse on forma rostrin gida y s6lo se deben
apU ntar adflUns Hotas sobre cantidades, nombres
de prodLctos, variedades, etc.; sin embargo, Ia
informacion relevante debe anotarse inmediata
monte despuLes do las entrevistas. De ser posible,
Lno de los miembros del equipo de irivestigaci6n
pOdrl'a tomar notas mais extensas, mientras el
Ilcva a cabo Ia entrevista. 

otro 
Esto podra'a ahorrar eltiempo qte se usariIapara escribir las notas despu6s

de Ia entrevista. 
Debido a la naturaleza informal de Ia encuesta

oxploratoria, en general ha sido ficil obtener Iacooperacion de los agricultores, mientras os
investigadores so nluestren respetuosos hacia
ellos. En efecto, Ia propia experiencia ha demostr
do a los autores que los agricultores son por lo
general extrernadarnente colaboradores para cste
tipo de entrevistas y disfrutan advirtiendo elinterds de los investigadores experimentados en 
sus metoos agr'colas y en sus problemas. En caso de Ilevarse a cabo entrevistas de tipo mis 
largo y detallado, es necesario enterar a los agricultores de los pr-6sitos clue se persiguen a trav~s deIa obtenci6n ae Ia informaci6n; de otra manara, Ia
entrevista se puede conducir como una conversacion con cualquieragricultorclue pasa; sin embargo,

durante Ia realizaci6n de encuestas exploratorias,

cuando a~n no se ha seleccionado una muestra de

agricultores, no valdr'a Ia pena tratar de convencer
 
a un agricultor que no desea colaborar para que se
sujete a una entrevista, es preferible buscar otro.
En el Capitulo 9 se hacen referencias mis detalla
das sobre las maneras de ganar confianza y Iacola
boraci6n de los agricultores.


Es necesario 
 hacer esfuerzos para identificar 
a Ia o a las personas que toman las decisiones
principales en cada unidad familiar, respecto aciertos cultivos o prcti:.as. Por ejemplo, si las
mujeres son las responsables del deshierbe del
maiz, serfa deseable conversar con ellas respecto
a las prcticas pertinentes. Esto podr'a presentar
algunas dificultades en ciertos ambientes cultu
rales si todos los miembros del equipo, ' investiga
dores son hombres. 

Las entrevistas con los agricultu.,s pueden
variar desde conversaciones casuales sobre uno odos t6picos hasta entrevistas en profundidad sobre 
muchos temas. Es claro que existe Ia posibilidad de
cubrir un solo t6pico de Ia lista en una entrevista 
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con un agricultor; el tipo de informacion quo se in-
cluye dependera de las practicas que sique el agri-
cultor, de los problemas que afronta y de su grado 
de cooperaci6n. Por ojemplo, cuando un agricultor 
est6 afrontando el problema de no poder cornpletar 
sus deshierhes ni en caliclad, ni on cantidad, de 
aCuerdo con ,as observacirines hechas on Si terreno, 
serta posible hacerle pr(gunta,, detalladas sobre la 
oforta y demanda de mano de okra asalariada, 
demandas competitivas do otros cLltivos, calendari-
zacion de las operaciones, etc. Un agricultor 
particularmente cooperativo podria proporcionar 
informacion sobre diferents ternas, incluyendo 
algunos sobre Ios Mue los agricIltoros se muestran 
relLctani-s a proporcionarla tales comio la disponi-
kilidad de efectivo y prestamos. Usualmente, es 

til hacer alctl nas preguntas sobre temas qenerales 
acerca del cultivo-objetivo y el sistema en el cual 
so integtra, y usar posteriorniente las respuestas 
para decidir sohre lue areas especificas merecen la 
atencion de la oncuesta formal. 

No es necesario enfocar las prqe(jLntas sobre 
las practicas que realiza Lin agricultor especffico; en 
efecto, se pude ganar mucho, particularmente en 
las entrevistas con los I cleres tradicionales, a travds 
de ias discusiones sobre las praicticas que sigue la 
eneralidad de los agricultores dentro del 6rea. 

Para encontrar las respuestas a esos tipos de pre-
guntas, son muy 'itiles las entrevistas con grupos de 
agricultores para ubtener estimaciones mis o menos 
aproximadas rde la frecuencia de uso die varias 
pr~icticas. 

Li conocimiento q(ue tienen los agricultores y 
sus opiniones sobre ciertas practicas recomendadas 
constituyen datos muy 6tiles para la identificaci6n 
de circunstancias cra'ticas que han influido de 
manera irnportante sobre la aceptaci6n oel rechazo 
de los componentes de las mencionadas tecnolo-
gias. Esto es particularmente importante en los 
casos en que los agricultores hayan aceptarlo una 
pr ctica y posteriormente la hayan rechazado, Io 
que constituye una clara evidencia de ciue !a 
pr ctica no era apropiacia para las circunstancias 
de los aricultores. Las razones por las cuales 
ellos actuaron en esa forma son tamnbibn linea-
mientos muy valiosos para el diseli rio tecnoiogi'as 
m~s apropiadas. 

Las observaciones de campo son tambidn 
muy 6tiles dentro del proceso de ejecuci6n de las 
encuestas exploratorias y dentro de estos aspectos 
los esfuerzos del agr6nomo del equipo son parti-
cularmente importantes; sin embargo, dichas 
observaciones deben de ser complementadas por 
medio de las preguntas que se hagan a los agricul-
tores. Con frecuencia, la interpretaci6n de los 
problemas que se presentan en el campo depende 
del conocimiento que se tenga de las pr icticas que 
Ilevan a cabo los agricultores de la regi6n, tales 
como las rotaciones de cultivo, 6pocas de siembra, 
variedades, y 6pocas, y mdtodos de combate de 

las malas hierbas. Es posible que los agricultores 
sustenten ciertos puntos de vista muy diferentes a 
!o de los investigacores acerca do determinados 
problemas; en algunas regiones, ellos reconocen 
las perdidas de rendirmionto de los cultivos causa
dos por la presencia de malas hierbas, pero a! 
mismo tiempo, consideran que esas malas hierbas 
son valiosas como forraje para sus animales. Ain 
mis, es posible clue los problemas que se observan 
en un cultivo, so presenten solo muy raramente. 
Se pueden hacer preguntas a los agricultores para 
determinar la existencia de otros problemas o para 
encontrar con que frecuencia se presenta un 
problema determinado a traves de los aios. 

Desde lueo que para realizar las observaciones 
de campo seri necesario programar la ejecucion de 
la encuesta exploratoria para que se realice durante 
la estaci6n rie crecimiento del cultivo-objetivo. Es 
necesario tambien, que los investigadores prevean 
el tiempo necesario para recorrer los campos de 
los agricultores. Una socuencia que los autores han 
encontrado 6til es realizar una entrevista en pro
fundidad con un agricultor o un grupo de ellos en 
el centro de poblaci6n y posteriormente acompa 

arios hasta sus respectivos predios. Esto permite 
9bservar los predios de los agricultores vecinos, 
asi como realizar algunas entrevistas cortas con 
otros agricultores, a !o a-rgo del camino. 

Adem s de los agricultores, existen muchas 
otras personas en cada regi6n quienes tambi~n 
pueden proporcionar informnaci6n valiosa sobre 
aspectos especificos de las circunstancias de los 
agricultores y/o que pueden ayudar a implementar 
las cicuestas, tanto la exploratoria, como la formal. 

Es necesario clue durante las primeras etapas 
de la investigaci6n se establezca contacto con los 
funcicnarios gubernamentales que trabajan en la 
regi6n para familiarizarlos con los objetivos y el 
alcance del programa de investigaci6n. Ademas, 
estos funcionarios pueden ser btiles en la etapa de 
planificpci6n de la encuesta formal, ya que pueden 
colaborar en la elaboraci6n delistas deagricultores 
a poblados en foirma de muestra y ademis, reclutar 
ayudantes locales y encontrar alojamiento para los 
entrevistadores. Cualquier falla en informar a las 
instituciones que tienen influencia en la regi6n, del 
programa de investigaci6n podria poner en peligro 
el 6xito de 6s.e. 

En cualquier regi6n se encuentran numerosas 
personas que poseen conocimionto.; muy especia
lizados sobre algunos de los aspectos de las circuns
tancias de los agricultores. Entre estas personas se 
incluyen: (a) los agentes de los servicios de exten
si6n agr(cola, (b) agentes compradores de! gobier
no y comerciantes privados, (c) proveedores de 
insumos, (d) maquiladores, (e) banqueros y (f) a
gencias de reforma agraria e irrigacion. Los agentes 
compradores, tanto los gubernamentales, como los 
particulares pueden proporcionar informaci6n sobre 
canales de comercializaci6n, variaciones estacionales 
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y anuales de los precios de los productos y mrge-
nes de comercializaci6n. Los agentes de extensi6n,
sobre las experiencias que se han obtenido con las 
tecnolog'as recomendadas. Low proveedores de
insumos tienen conocimiento sobre la disponibi-
lidad 	y los voltimenes de ventasde varios productos. 

Como regla general, se sugiere hablar con todas 
las personas que tienen conocimientos relacionados 
con la agricultura de la regi6n al comenzar la 
encuesta informal, con objeto de forrnarse una 
idea general de la agricultura de la regi6n-objetivo.
Las entrevistas con el personal (it las instituciones 
al servicio de la agricultura se deberan hacer 
hacia el final de la encuesta, teniendo en mente al 
hacer las prequntas, la perspectiva clue tienen los 
agricultores de la operaci6n de las instituciones 
mencionadas, 

6.3 	 Recopilacion de la informaci6n en la encuesta 
exploratoria 
La integracion de los datos obtenidos a trav6s 

de la encuesta exploratoria se Ileva a cabo de 
acuerdo a la lista de necesidades mencionadas en 
el Capitulo 3, aunque no es absolutamente necesa-
rio seguir el orden de la misma. La informaci6n 
sobre las practicas de producci6n seguidas por los 
agricultores se colecta a dos niveles diferentes;
primero, es descable conocer cuales son las practi-
cas generales que se acostumbran en el irea; y
segundo, resulta muy util conocer las variaciones 
de la mayor parte ce las przicticas, respecto a: 
(a) las variaciones que hacen diferentes agriculto-
res de la regi6n, (b) las variaciones clue las pricticas
han tenido a traves (Je los anos y las variaciones 
estacionales; asf como (c) las corrientesdevariaci6n 
de stas a largo plazo. En cada caso, es muy util 
tratar de conocer por clue ocurren estas variaciones, 
para entender por que los agricultores acostumbran 
determinadas practicas. [as variaciones que las 
practicas tienen segun los agricultores que las usan, 
constituyen una buena ayuda para identificar los
dominios de recomendacion. Las variaciones sufri-
das a travds de los ahios son C6tiles e importantes 
para comprender pleramente las estrategias de
manejo que usan los agricultores para enfrentar los 

riesgos. Las tendencias de cambio a largo plazo de 

las prcticas, por ejemplo, cules pricticas tradicio-

nales han sido descartadas y cuiles prcticas nuevas 

han sido ampliamente adoptadas, ayudan a preci-

sar ideas sobre las reacciones de los agricultores
ante las circunstancias cambiantes del medio 
externo, tales como el aumento de a presi6n
demografica y diferentes oportunidades de venta 
en el mercado. 

Esta descripci6n de las prcticas de produc-
ci6n de los agricultores es, desde luego, parte del 
esfuerzo que hacen los investigadores para com-
prender por que los agricultores siguen determi-
nadas prcticas. Los investigadores, en esta etapa, 
ya dispondrin seguramente de algunos datos secun-
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darios acerca de las influencias externas, Io cual 
puede servir como lineamiento para la recopila
ci6n de la informaci6n en la encuesta explorato
ria. 

Por ejemplo, si a traves de los datos secunda
rios se conoce que la superficie cultivada de ma(z 
en un area determinada ha sufrido decrementos a 
traves de los ahos, se deber, prestar una especial
atenci6n a las circunstancias que han sido la causa 
de esta reducci6n. 

Las circunstancias naturales influyen sobre 
las prcticas de producci6n, ya que son las que
definen el potencial de los cultivos y tambi6n los 
-riesgos. En muchos casos, los elementos de riesgo
debidos a las circunstancias naturales y la forma 
comn reaccionan Io- agricrIltores al riesgo, ser~n los 
inas que requeriran mayor atenci6n durante 

la realizacion de la encuesta exploratoria. Dentro
del campo de las circunstancias econ6micas, se 
presta atenci6n especial a la identificaci6n de las 
circunstancias que son la causa de limitaciones y/o
de riesgos para los agricultores. Como ejemplo de 
esto iiltimo es posible mencionar la falta de dispo
nibilidad da algn insumo en la 6poca en que se 
necesita; las condiciones bajo las cuales pueden
obtener crddito los agricultores; y curles son las 
6pocas en que se presentan altos precios y baja
disponibilidad de productos alimenticios que
ellos producen. Las circunstancias naturales y
econ6micas que influyen sobre las decisiones de 
los agricultores no pueden ser analizadas por sepa
rado debido a que frecuentemente se presentan
interacciones muy importantes entre ellas. El 
ejemplo que se cit6 anteriormente, acerca del 
porqud los agricultores siembran ma'z en fechas 
posteriores a la 6ptima, debido i. que tambidn 
siembran frijol, representa una situadi6n en la cual 
las circunstancias naturales relacionadas con 	 el 
ataque de enfermedades del frijol son determinan
tes para la fecha de siembra de este cultivo y adem~s, 
las circunstancias econ6micas ralacionadas con la 
escasez de mano de obra durante la 6poca apropia
da son tambidn la causa del retardo de las siembras 
de maiz. 

El principio b~sico de la recopilaci6n de la
informaci6n sobre las circunstancias de los agricul
tores para comprender las prcticas que 6stos
 
siguen, debe ser 
que: si un n6mero de significativo

de agricultores 
 en una regi6n estin siguiendo
determinadas practicas, tienen una buena raz6n 
para hacerlo. Esto significa que los agricultores al 
seleccionar una pr~ctica determinada estn reaccio
nando en forma racional a los elementos que 
componen las circunstancias tanto naturales, como 
econ6micas que los rodean. El descubrimiento y
la comprensi6n de estas circunstancias constitu
yen un reto para los investigadores. 

Una soluci6n simplista seria ignorar las 
circunstancias de los agricultores y asumir que
dstos estn siguiendo determinadas prcticas que 



aparentemente son "malas" debido a clue son 
irracionales, tradicionales o simplemente ignoran-
tes; si los investigadores siguen este tipo de razona-
miento, Podrian i i;norar estas pr cticas para el 
disedo e las nuevas tecnologias. Desafortunada-
monte, en la mayor parte de los casos seencontrara 
que los agricultores no adoptaran las tecnicas
"mejoradas" clue se han elaborado sin tomar en 
cuenta sus circunstancias, ya que entrarian en 
conflicto con estas ultimas, y que los investiga-
dores no pLidieron comprender desde Mlprincipio. 

Al turmino de cada c(a de trahajo es muy 
convuniente que el equipo de investigadores 
discuta sobre 10 (ue han arrendilo ese d(a, formu-
len nuevas hip6tesis y determinen cuLales son las 
principales latunas quo tienen en sus conocimientos 
sobre laregi6n y las circunstancias, as' como las 
ideas conflictivas (11ue Se les presentan, para (ulie 
puCdan aclarar conceptos e ideas en entrevistas 
posteriores. La informacion obtenida se debe ir 
organizando progresivamente de cuerdo a los 
linearientos (lUo se muestran en la lista del Capi(-
tUlo 3, para identilicar los faltantes. Tambit.n, a 
Io largo del proceso de realizacion do la encuesta, 
es necesario ir elaborando una lista (e problemas 
y componentes tecnol6qicos potenciales para su 
experimentaci6n con objeto deenfocar la atencion 
hacia los aspectos mas relevantes durante el proceso 
de tona de decisiones para la planificacion de la 
investigaci6n. 

6.4 Integraci6n y evaluaci6n de los datos de la 

encuesta exploratoria 


saencuesta explorata
Segt~n so va desarrollando la encuosta explora-

toria, la informaci6n obtenida se integra y eval6a 
para clue sirva como gufa para los trabajos subse-
cuentes de la rrJsma encuesta y para el diseho de 
la encuesta formal. 

Ajustes en los dominios de recomendacion: La 
variaci6n de las circunstancias de los agricultores 
constituye una base para identificar y refinar los 
dominios de recomendaci6n. Uno de los puntos de 
partida es tomar en cuenta las variaciones mayores 
que hayan surgiclo de las pr~cticas que siguen los 
agricultores de la regi6n en su mayor'a, inclusive 
variaciones en los sistemas de cultivo. Seguidamen-
te, se establecen las relaciones de estas variaciones 
con las circunstancias de los agricultores que 
hipotdticamente influyen sobre determinadas pr~c-
ticas que dstos siguen (ver Ejemplo 6.1). Es necesa-
rio recordar que los investigadores deben estar 
interesados en las variaciones que pudieran ser la 
causa de diferencias substanciales en las recomen-
daciones para los agricultores. En aquellos sitios 
donde estas variaciones se presentan en forma muy 
gradual, los Ilfmites de los dominios de recomenda-
ci6n se fijar~n en forma arbitraria. Las variaciones 
que sufren las cantidades de precipitaci6n pluvial 

dentro de una regi6n son, por Io general, muy 
graduales por Io que no habri una distinci6n 
marcada entre las zonas m~s secas y las rnis hime
das de una regi6n sensiblemente homog6nea. 

Descripci6n de las prcticas actuales: Los 
investigadores, corno resultado de las entrevistas 
informales que hubieren Ilevado a cabo, deber'an 
hacer, para cada dominic de recomendaci6n, 
una lista de las practicas de manejo que usan los 
agricultores para el cultivo-objetivo y tambi6n para 
otros cultivos. Es necesario clue los investigadores 
precisen cuales pr~cticas estan aparentemente muy 
difundicas y tambidn aquellas que vari'an conside
rablemente en el 6rea. Asimismo, parte del trabajo 
de los investigadores cebe ser tratar de determinar 
que caracteristicas cle las circunstancias de los agri
cukares aparentemonte estan asaciadas con ol uso 
do determinada prctica. Durante las 61timas 
etapas dc la encuesta exploratoria, ya debera 
conocerse, al menos en forma aproximada, la 
frecuencia de uso de algunas practicas dadas 
entre la poblaci6n-objetivo (por ejemplo, de 0 a 
10 por ciento, de 10 a 25 por ciento, de 50 a 75 
por ciento, 75 a 100 por ciento cle los agricultores 
de la regi6n). 

Hip6tesis para explicar pr6cticas actuales: Una 
parte importante de la encuesta exploratoria es 
la formulaci6n de hipotesis sobre las razones que 
determinan el uso de las practicas. Muchas veces, 
varias circunstancias pueden vincularse con alguna 
praic.ica en particular. Por ejemplo, en una regi6n 
se encontro clue los agricultores escalonaban sus 
siembras de rnaiz y que normalmente hacian tres 
siembras en el ciclo. Se formularon tres hip6tesis, 
en orden tentativo de importancia para esta prctica:(a) 	so podr(a sombrar una mayor ,area puosto que 

mano deobraes ol factor limitante onuepocaa 
do siembra, (b) hay un per odo seco do tres meses 
despues delbcomien do sua la ts e 
despus del comienzo de las Iluvias y las plantas de 
las siembras tard (as pueden sobrevivir a este per(odo 
en mejores condiciones que las de las siembras que 
florecen justo en tal dpoca, y (c) las siembras 
precoces proporcionan un suministro de nuevos 
alimentos en dpocas tempranas que es particular
mente importante cuando la cosecha anterior ha sido 
deficiente. 

En otra regi6n, con dos cosechas de ma(z por 
ahio, se observ6 que el maiz se cosechaba bastd.nte 
m~s tarde del punto en que el grano estaba Io 
suficientemente seco para cosechar bajo circuns
tancias normales. Con respecto a esta pr~ctica, se 
hipotetiz6 clue exist(a escasez de mano de obra al 
tiempo de la cosecha normal debido a la necesidad 
de sembrar el ma(z del siguiente ciclo. 

En ambos ejemplos, las hip6tesis tentativas 
ayudan a formular preguntas para la encuesta 
formal. Para el primer ejemplo, se ;ncorporaron 
preguntas sobre la disponibilidad de mano de obra 
al tiempo de la siembra, p~rdidas de cosecha en 
cada siembra debidas a la sequ'a, abasto alimentario 
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Ejemplo 6.1:Definici6n de los diominios de recomendaci6n 
En America (1l Stir, uo, va!l allo, prodoctor

de maz, fee dividido on los cuatro dominis do 
recomendacion mostradtos en el 
cado suiente, 
Los factores principale, qiuLd1f iet(oil (-tdoi linio,de recomerlaci6n fGeorm altitti, ubicacioi (del
rnercado y rlisponi Ildad (A0 alml (W(,Ahgilo. A nn 
dida fLie atiriltahia la altitud emlire las fimcas
irritladas, Aciilo vqtltqtativo se alarla y las fechlas 
de siemlra tral( iastardic por-a evitar Oeladas 
termpramas) sin eml nrilo' asociada cor estos
catalos Wlm0,a oMa (lsin/i-l011 do Lind enferi;:e
dad foliar p)ronl)em t1iiC tH el MaO, adcoal tera oAI1
factor lirnitante ulel rntdtliinirto. in las altitWN02s 
mas 
bajas y cerca du itua ciairhd tranile halia
tainhlin tin !trupo do iqi wcoltoios (We vend a maz 
con a ()(tes, pmr InoCnal seguIal llracticas algjo
diferenws, 


Iii ic"uiFDourlii tich Altitud (I 

Ite (i(1 (dmIClOn (I11SIIIII) StN:itih 

1 -'100( G00;){ 11, '] (1, 

2,G00 I(t01)I ;qad( 

III 3,0(0 3,0i Irldo 

IV 2,600 ,'00 Stxo 

(300600 in I 

ostaciolnal y solre 
lsI )tLieSt&is (Iflos ,jiriciiltcores 

aa cOsecha tiri2. 


Las s itt 
des en a2lsistuma ile t:oltivos puenle tambiell 
inflair skhre las lictitnas do rnaninjo (1e1 coltivo 
Objetivo. Fr1 ulion I)orodtI (Ira i IM'z )recoz 

lra: ticas y triot iia lodhe,, ras activicla 

dondiIe st(reilistra tLMa Cri'l ti ieresiell ll)laciolal, 

se enlcot titie Ils aqricil t)res sOll'an 
senrihrar 
bastante(desquit)s tAe (Wle las Ilovias hahA co)men
zado, Io cual tlaim comu rsil tauto run2tiiit.los 
reducidos. So ti letize) It(2iea o&(cliscik con
ftinionaos vinculacis :o1nNailalathirw a de ha
reidn que delidto a In imtlhciclo (12 area o Jiasto 
reo y a li escasez d foqraje al fiinalizar li lmporada
de sLCas, los b.cy.. estahan dhhi,lsen el peril'odo
111s aprotoado para la preparaCi do la ierra por
lo cual los agricultores denloraban Iaroturaciin, 

I)nli 
h 
l lth:S 

CI(!lo 
V td'lllVo 

hocicdenci l Derstino de la 
)roducci6 de 

tdu S blrllr, (li( s) t!rlf$0feIII c I t (IIIs lell l 
V ;d' () ( 1 )) < ' J' ! fti\,'l~ ¢l ".'rde! 

(t,!t)h'c~hJclo) 

Sct.pNo. 1I0 Alta GC ult tic: 
st ht11 o2 Ia 

Oct.- Nov. 210 Modcerada Gnr cihi:s Lih( t i l2Cid 

Nov. Dic. 195 Moceiada Gi nlOi. 
S uLis1 cia 

hasta tanto las Iluvias hu iesen ablanlado el torreno,
 
para (tie la rolmiracion restlItara menios tiesada para
los bueyes. La encLiesta fornal so disei6 para pro
lar dicha hip6tesis, al incluir preguntas sobre la 
tenecia de bIeyes y la disponibilidad de toraje.

Preselecci6n de componentes tecnol6gicos: La 
preselecciin tIe COlnpoelites tecnol6gicos poten
cialiente Citiles resolverpara probtenas identifi
cados, se discute con detalle en la Parte Ill, d6nde 
utilizan dates obtenidos lanto do la encuesta 
exploratoria coino de la encuesta formal; sin
 
emarqo, conviene comenzar el proceso de prese
lccioll en lla encuesta exploratoria a firl ie precisar
las preuntas para la encuesta formal. 

Es necesario elaborar Una lista de factores (ue
limtala producci6n y el ingreso y de componentes
tecnol6gicos potenciales para superar tales restric-

Finahmente, habia un pequeiio grupo de 
aritcidtores qaie carecfan de riecjo y tenian qlie
sem brar imas tanko, Liuna vez quo las Ituvias so 
establoclanr. 

Las practicas de manejo de este lrUpo eran 
VileMuOS Wtensrvas (Jol)i(o a Ins altos riestjos inVOILI
cra(os. 

En este cc:io, la informacion oltenicta on la
eMICoIoea explr)raioria sohre przicticas tales cono 
ieciras de siemba, ikmtalsidad do tisa de id1Sumos y
verta de olotes, y de problnmas coma enfermdeda
des foliates, Se pudo relacionar cotl los dates
otewnitios do fhentes seci.irtlarias sobre circunstan 
cias oatirahes (altitud y disponihilidad de aqLia de
riuqo) y circunstancias econ6rnicas (ubicaci6n cerca 
de till mertcad ) a fin do constituir dominies de 
reconhendacini lien definidos. 

tde1 
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ciones. Cada componente tecnol6gco potencial se 
evaltia a la luz de sus diferencias con la practica
corriente. Se formulan hip6tesis sobre la factibi-
lidad de cambiar cada componente de manejo de 
la pr~ctica actual en la practica nueva. Este proceso 
genera dos series de hip6tesis: sobre razones para
las practicas corrientes y sobre la aceptaci6n de las 
practicas clue se cambian (vease Ejemplo 6.2).
Estas se pueden probar y verificar en la encuesta 
formal. 

Diseho de la encuesta formal: La encuesta 
exploratoria tiene como objetivo principal servir 
de base para el dise.-o de una encuesta formal con 
agricultores de la region. Mas importante a~n, 

Ejemplo 6.2: Preselecci6n tentativa de tecnolog'as 
En una regi6 productora de maiz, se identi-

fic6 la presencia de malezas comoel principal factor 
limitante de la producci6n. Por medio de la enclJesta 
exploratoria, se determin6 clue la primera labor de 
deshierbe se efectuaba despuds de que las hierbas 
ya habj'an causado muchos dahfos; se elabor6 una 
hip6tesis suponiendo que el primer deshierbe no 
se hacia en la dpoca apropiada debido a la escasez 
de mano de obra en esos dias y a la presencia de 
condiciones de alta humedad. Los investigadores
supusieron que la aplicaci6n de un herbicida pre-
emergente al tiempo de la siembra podria propor

segin se muestra en ejemplos siguientes, la encuesta 
exaloratoria sirve de gu(a para precisar el tipo de 
datos que habran de ser colectados en la encuesta 
formal e indica aqu~llos que son esenciales para
entender las practicas corrientes y para preselec
cionar tecnologias. De esta manera se precisan y
agudizan las preguntas de la encuesta formal. El 
trabajo de la 'ncuesta exploratoria se debe usar 
tambien como veh(culo para: (a) disehar un marco 
de muestreo, (b) proporcionar a los agricultores
conocimientos sobre la encuesta formal, y (c) 
determinar la terminologia y medidas locales, 
todo Io cual contribuye al buen 6xito de la encuesta 
formal. 

cionar beneficios potenciales a los agricultores, 
como resultado de las observaciones e hip6tesis 
elaboradas durante la encuesta exploratoria, la 
encuesta formal se enfoc6 a la obtenci6n de la 
informaci6n necesaria para evaluar el posible valor 
de la aplicaci6n del herbicida. Las preguntas se 
refirieron a los aspectos relacionados con la dpoca
de deshierbe, las exigencias de mano de obra para 
esta labor, la contrataci6n de mano de obra, las 
pricticas de asociaci6n de cultivos y la disponibi
lidad de efectivo durante la dpoca de Siembra. 

Ejemplo 6.3: Implementaci6n de una encuesta exploratoria 
Se efectu6 una encuesta exploratoria en una 

regi6n productora de mafz, durante un per(odo de 
ocho dfas; el equipo investigador estaba compuesto 
por un agr6nomo, un economista y el supervisor
local del servicio de extensi6n, quidn estaba s6lo 
a tiempo parcial y tuvo acceso a un vehi'culo 
durante todo el tiempo que dur6 la realizaci6n de 
la encuesta. Antes de dar principio a los trabajos en 
el campo, se compilaron algunos datos sobre 
precipitaci6n pluvial, suelos, superficies ocupadas 
con diferentes cultivos y densidad de poblaci6n,
provenientes de fuentes secundarias. Asimismo, se 
obtuvieron mras de la regi6n en escala 1:100,000. 

El equipo . investigadores estableci6 su base 
de operaciones en una poblaci6n que eq el centro 
administrativo de la regi6n y diariamente viajaban 
adiferentes sitios. Al inicio de la encuesta se trabaj6
principalmente por medio de encuestas en profun-

didad que curi frecuencia duraban hasta dos horas, 
con los lideres del 6rea con objeto de obtener 
algunos conocimientos generales del panorama
agricola de la regi6n. Se seleccionaron algunos
poblados pequeios para representar aqudllos en los 
cuales ya habian operado algunos programas guber
namentales de producci6n, pero la mayorfa se 
escogieron al azar sobre el mapa detallado de la 
regi6n. A Io largo del desarrollo de la encuesta, se 
hicieron mayores esfuerzos para distribuir mejor 
el tiempo disponible y poder hacer entrevistas en 
profundidad, as( como otras muy breves con los 
agricultores que sa encontraban con el grupo 
casualmente y tambidn con las mujeres involucra
das en las actividades de comercializaci6n y proce
samiento del ma'z. Asimismo, se Ilevaron a cabo 
entrevistas con funcionarios de instituciones guber
namentales locales al servicio de los agricultores, 

Contin6a 
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Ejemplo 6.3: Contiriuaci6n 
como1 honrCs y con provnndturtn de. Il~ifO.cornhate de kis miains hierijas. Por ejeinplo, paraTloins las untrvastns a, wfnntnrorr lta mnayord min pronuiar ilformnciori soliro Ao prolnis 
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l Ch ) I ' . ~t I~I'o I T t us v Ii 'l e!lnIf~l I 
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t"s!t) I Ltt.' Ot tNitOC;ar nl "KnS Ager (W UIn 29 itwunuvs; A W.fr ilI te (ti iaciol Coll Collier 
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capftulo 7 el cuestionario 
de la encuesta formal 

El prop6sito de la encuesta fo;nal es verifi-
car las hipotesis formuladas y cuantificar li infor 
macibn obtenida - partir Ce la enctesta explora
toria, I aq variaciones on las practicas agricolas en 

la reqion 	 cars proharse)LW(lfld cuan tifi Y lo'!o 
inas formalrnto las hipotesis sobru Lis razofes de 
suI iso. La cara(:tor- stica esencia I Ir la wicuesta 
formal us ( e so ohtioue una SC ri(? ufiform e (I (Ia 
tos do Jn iurinoro rolaiva(runt, xcl(h ,!- I,! 
tore- rpIro:sertat ivos dt,, liawi6o1. Esto se Io(ra a 
travos do Lr CtHW iOlirario os(rito itl Su rofire(IuLC 
esto caI);tlro, al)licalh) a ri na boost ra a batoria (hIc 
aricultorws, Iiscotia (,o lU cai)tulo.-r SiMlet' 

En ol Car)itrlJo anterior St'hi/o hircal)io err 
(L(10 UocLustionario so rhe rSa c la)orn r a partir (o 
la encuesta exploatoria. Para (s til)o (1! orlcuosla 
no hay L1o cuWistionario esuindar, siino quo (I CueS 
tiorlio os espoc 'fico para ua reiOn dada v para 
una sorie de objetivos (e investigaci6n. [.as pregu.-
tas ( -j se hacen un usto cuestionario se enfocan 
sobro la informacin nmcesaria para planificar los 
(xerimuntos on base a los emon tos de juicio (que 
proporciona la oncuesta oxploratoria. No obstante, 
dados los ot)jetivos gunorales plantoados en el 
Capitulo 2 para entender las circunstancias de los 
agricultores, la mayoria do los cueEtionarios 
tendran Flgunas secciones en comn. Por ejemplo, 
para obtener inforrnaci6n sobre las pricticas 
comunes representativas que so usarin como base 
en los experimentos en los terrenos de lo. agricul-
tores, el cuestionario incluiri normalmente una 
secci6n sobre la calendarizaci6n de las operaciones 
agricolas, desde la preparaci6n del terreno hasta 
las actividades de postcosecha, del cultivo-objativo; 
sin embargo, la inforinaci6n especifica solicitada 
variara de una irea a otra. Las encuestas en reas 
die riego, por ejemplo, incorporaran preguntas 
sobre manejo del agua. 

En este capi'tulo se dan algunos principlos 
generales para elaborar el cuestionario dela encues-
ta formal. Se incluyen muchos ejemplos de pregun-
tas con el propdsito de ilustrar estos principios. 
No obstante es necesario tener presente que cada 
ejemplo corresponde a una situaci6n especi'fica 
y que dichos ejernplos no Ilevan la intenci6n de ser 
utilizados en forma general. 

7.1 	 Reglas generales para desarrollar un cuestio-
narso 
Organizaci6n del cuestionario: Se deben 

organizar las preguntas en una secuencia que 

comience con interrogantes espec 'ficos sobre 
practicas agr icolas (Lue el productor pueda contestar 
ficilmente,y lUego se prcede a entrar a preguntas 
m's 	 (elicadas y dif'cilos. He aqu ' un secuencia 

suqerida: 
(a PregLn tas (Le sondeo para determinar si el 
agricuI to so ajL sta a los reqUerimie,tos del mues-
Ireo. Por ejemllo, si la muestra se restringe a 
productores del cuiltivo-objetivo, se inicia con una 
pregunta para (ieterminar si el agricultor siernbra 
dicho cultivo. 
(Ib) Hechos acorca de prcticas de manejo usadas 
en el ciiltivoohjetivo, es decir; desde la prepara
cion (le1 terreno hasta las operaciones dCe postco
socha e incluLSive sobre Cl uso ieinsumos. 
(c) Opiniones acerca de practicas especi'ficas de 
manejo y sobro la soveridad de los riesgos, proble
mas y restricciones del cultivo-objetivo. 
Id) Hechos acerca del destino del cultivo-objetivo, 
es decir; rendimiento, mercadeo, almacenamiento y 
Uso de los residuos. 
(e) Hechos y opiniones importantes acerca de los 
sistemas de cultivo y SuS vinculaciones con el culti
vo-objetivo, es decir, restricciones en cuanto a ma
no de obra, rotaciones y secuencias de cultivos, 
preferencias de alimentos, patrones de consumo 
estacional yJlujos de fondos en efectivo. 

Estos grupos de preguntas han de orgdnizarse 
en secciones del cuestionario de manera tal que 
6ste tenga un flujo I6gico. No debe ser necesario 
hacer frecuentes cambios de temas o cambiar 
piginas hacia atris durante la entrevista. Al comien
zo de cada secci6n del cuestionario, deber heber 
una frase que leer6 el entrevistador para introducir 
el terna. Por ejemplo, la secci6n sobre disposici6n o 
destino del cultivo podr'a ser introducida come 
sigue: "Ahora quisieramos hablar acerca de la 
utilizaci6n del ma'z clue usted produce". 

Lenguaje del cuestionario: Es comin que el 
lenguaje hablado por los agricultores difiera del 
lenguaje oficial del par's o regi6n. Si tal es el caso, 
los entrevistadores deben hacer las preguntas en 
el lenguaje local, si pueden hablarlo bien (vdase el 
Capi'tulo 9). Si el lenguaje hablado es ampliamente 
escrito en el area, el cuestionario debe ser escrito 
en tal lenguaje. De otro modo, habri que escribir 
el cuestionario en idioma comn escrito y ser 
traducido per los entrevistadores durante cada 
entrevista. En ambos casos, la traducci6n debe ser 
verificada cuidadosamente por un investigador 
experimentado que hable bien ambos idionas. En 

35 



particular, las pregLuntas que solicitan opinines
tienen que ser cuidadosamente traducidas para 
asegurar qUe su significado es el pretendido.

Longitud del cuestionario: La .ongitud del 
cuestionario depende CJ,los objetivos de la encuesta 
y de la complejidad de los Sistemas (de cultivos en 
el area de estudio. Como regla general, el uuestio-
nario clebe concluirse en r-neos de 90 minutos para
evitar que el agricultoi- se fatigue. Sec]Cin la expe-
riencia de los autore,;, uina encusta exploratoria
bien Ilevada hace pojible el disefio (l tn cuestio-
nario _jue Puecle ser respondic) en cerca de una 
hora. Conviene evitar la obtenci6n de informa
ci6n con varios objetivos en una sola encuerta. 
Mas bien, la calidad de la informaci6ri se mejora
si se enfoca la encLiesta solo a 1a obtenci6n de 
datos importantes, Litiles para planear eficazmen 
te la investilaci6n agricola. 

La Ion(litud de la entrevista ta1)li(n se puede?
reducir al submuestrear la poblaci6n por partes del 
cLiestionario, (ond i1 no se re(luiere informaci6n del 
total de la muestra. Por ejemplo, en una encuesta 
los investigadores consideraron qILte (era conv\elen-
te obtener informaci6n sobre (Ios temas: activida-
des de merca(ieo y mano de obra familiar empleada 
en trabajo fuera de la finca. El cuestionario fue 
disehado (Ie modo que a la mitad cle la muestra, 
escogida al azar, se Ie pre(untara en detalle acerca 
del trabajo fuera de la finca y a la otra mitad 
sobre activicdades Ce iercadeo. 

7.2 	 Lineamientos generales para plantear pregun-
tas 
Hay varios lineamientos generales clue deben 

tenerse en mente al plantear I)reguntas; las pregun-
tas deben escribirse justo como serin planteadas
(lo cual no significa clue el entrevistador tenga 
que leerlas). 

Las preguntas sohe hechos deben ser espec'-
ficas para un ciclo de cuLitv o en particular. Pregun-
te por ejemplo, " Aplic6 usted fertilizante al trigo
este aijo?" y no "Aplica usted fertilizante al trigo?"

Esta t6ltima pregunta sesgara la respuesta hacia 
el uso de fertilizante, puesto que el agricultor con 

frecuencia contestari posiLivamente, aun cuando 

rara vez use fertilizante. Luego de determinar si 

se us6 una prictica en un ciclo espec ifico, a veces 

es 6til pregutar si tal prictica se utiliza de ordina-

rio, en especial si en la encuesta exploratoria se 
notaron variaciones de un aho a otro. 

Las preguntas deben plantearse de manera 
tal que al agricultor le resulte facil contestarlas. 
Permita, por ejemplo, que 61 exprese su producci6n 
en sus propios tdrminob de medida, de area y de 
volumen mas que en unidades estindar de kg/ha, 
si estas Oltimas no son usadas com6nmente. La 
conversaci6n a unidades estandar debe hacerse 
despuds 	de la entrevista. 

Casi siempre es preferible permitir respuestas
abiertas cuando los agricultores contestan en sus 
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propias palabras. Sin embargo, los cuestionarios 
precodificados constituwen vehiculo eficiente para
registrar respuestas. Un ejemplo de una respuesta
abierta precodificada seri'a: 

" QtJ" hizo usted con los residuos del cultivo de la 
cosecha?" 
Los quem6 
Los enterr6 
Los dej6 encima del terreno 
Los (jio como alirnento a los aninales 
Otrr's (especifique) 

En este ejemplo, al agricultor se le pla,,tea 
una pre(Iunta ab-icrta, con varias probables respues
tas (basadas en la encuesta exploratoria), y el 
entrevistaclor simplemente rnarca IF respuesta
apropiada. La rregunta precodificada tambi6n 
induce una rcspLiesta especifica. N6tese, sin embargo,
(tue las prequntas deben incluir la categorf'a "otros 
(especifique)", para registrar las respuestas poco 
comunes, por ejemplo, si el agricultor vendi6 los 
residuos. 

Una manera conveniente de plantear y contes
tar preguntas similares sobre hechos es m2diante 
cuadros, vanse ejemplos 7.1 y 7.2 en los cuales se 
proporcionan ejemplos para el uso de cuadros en 
la colecci6n sobre pr;ictica de producci6n y calen
darios de cutivo. 

7.3 	 Lineamientos para obtener tipos especfficos
de informaci6n 
Algunos tipos de informaci6n son dif ciles de 

registrar y con frecuencia son pocos confiables, 
a menos clue tomen precauci6nes especiales. Estos 
problema9 surgen por dos razones: (1) porque el 
agricultor no sabe la respuesta en virtud de que no 
recuerda informaci6n, por ejemplo, la cantidad de 
mano de obra utibizada en una operaci6n, o porque
 
no estj acostumbrado a cuantificar la variable en
 
cuesti6n y (2) el agricultor pudiera saber la respues
ta pero no proporciona la informaci6n correcta
 
porque no se le plantea bien la pregunta, por

ejemplo, la pregunta: "_Cu~nto tiempo le tom6
 
sembrar este predio de trigo?", pudiera hacer que

la respuesta no ircluya dfas/hombres de trabajo

laborados por auxiliares, o porque la naturaleza de
 
la informaci6n, es delicada por ejemplo, prdstamos,
 
intereses, ventas, etc.
 

Estos problemas se pueden evitar mediante 
un 
planteamiento cuidadoso de las preguntas. Algunas 
veces pudiera ser necesario omitir esta infrmaci6n 
o emplear m~todos mis costoso. si la informaci6n 
es realmente necesaria. En las siguientes secciones 
se dan algunas gu(as para obtener tipos espec'ficos 
de informaci6n. 

Area de cultivo: En muchas areas agr'colas
tradicionales, particularmente donde se sigue el 
sistema de tumba-roza-quema (bush-fallow) los 
agricultores no tienen una medida de la 	superficie 



EJempla 7.1: ObTenci6n de inforniaci6n sobre priacticas agvicolas 
F- ctlario ildjimitci :"( phoiara nortelnr quW rrrccrrara en unMcirCuLI la dUracion de la op)era

rdato".ir~p lrt1,JZIcCri~ rrrOyI(1,1 t('[o 110 r rilm. Pccsteriornrnt2, se rrcece a pre'Juntar
I.~~~ IriE iplo 1Kldtrv12;tdu M~rrso (al ci~rel trrerra y sc anoa la infarm aci6n 

pr)h CII 1 flW0otrIriit(rS Firiairurte, se 
r';I IarIo (M lIanfarrnaciorr carrcsp..rclictc ala t(flnflia 

I ~~ ~ ~ ~ ~ irru Of!:2 rrr ClU fLJ(,fru y cUrJUpo. 
C1 I:,.) 1,21 C~Ciol Ia1- (faimr 

t'~~~~~;I~~~~~.t~~~~~l'~-ilrr)I u lp suciorirll.4ir'itilr r ~Si aIa corrcsponclieiite al 
Jrlrot::2rlIr rotwor ' y twl dt: (rituiru pvf~ rastwio, Watese que~ esta informacitdn se 

'"iI'. vcI " rots Id r:i~ t0 tI Il teriew) (ILIU S('IIIc I I LI;a~rarIl ITI Jard liwllald ltcrrinado 
rf(' i pr X[(,rl I( 1 ('1u i un rrcc 'I I po :rarH St. -hI ' (rilr IT Id U(Crrorr'til olfOrnIWa, ll siti() clue el 

1)1Ard I'ld[M! rl1 rltr,2V1511(lr lrfrIClHlt1 tiourualrrriltt nISZ practlCaS UfoifarNMcS. 

Cuiilo Mtordr} Iileilrl() Ammirr o) tractor 
a 

'Ilk,~ . 

IroI2:34 

On/ro ___ 

s/no ____ 

d oiIa ePrrenos, ya sea en unidlades locales a estan)-
dzao . erfa csedbIc entonces med irel o rea (lI 
o It iva abJr tiva par lo menos pa ra una SLiImu)tes-tr-a 
de2 aOp i(ultor cs, puost (Ili( habrai lprodliOican en 
ton urirro)S d il Io ara) ILio ista terii aliriri siqni 
II(:ii In Lo 'oreinros quoff SO'IL) rlrikiirl dr: (mil 

h I*Ii1Y LIii (Iit Sol i toyOjnrt neil sar soricillots, 
air 0110w I l)ihroso' Irr t;1I h121 f a 11(?iy )ii 

1rrrilirrli l itil irzi iis
hi '1 silr rr!F-i 

;ohir dlvi 5(1,; (Irritrilr; (It , ri (1 Lmirrri oFrr; 


11rIO Firt rori' mr ("itorria' I'r ili crsror
I 
(t l"11Id' 2;llil)r"t: r i] dtrr tirl rr~ rilly 

pelImiFml (b., ,irrrr'rlurrJM'rrrIrilr2 rirrIolroito 
(i it"u 0 lsr2 rnI(,ici:2,;los r llrevar ajr::rhn Ia 
i'rrCiir2,ta () ;: Oidpii rrhilrli e1j aio (rI(,lii111wra 
5/ irr Io tilitir 22 i',~2rlu'c(sII(plor lit ilyor 
pnlisir0ilotrminLIr mil Iris rmsos; ilrciorrlr~l(s. 

In1sumos do[mano do obra : Caisi slel npre (es 
iFrriFlr~a ilatos lprcisos de1Iiidflh (icubra ell 

HIiid J[IOnrtriV i'St d(i itI tom(s ira da nIa ii(F saq recjU 
COrr tJXdCfitjtril CIar"antiad rUIcmann d(! abra Liti Ii-

toadri Iontad:) I 

1i 11A T tF
 
1 IMA k
I 	 F P 

1	2311 M A I R PtF 

23 I MA1___ H 

mty M M Ii1FtfI' 	 I (Id 

zarla en oper-acioncs cspemrficas de IOS CUiItiVaS. 
Para la plan ificaicir~n de tccn aloya as, Sc puLedle 
necesi tar infarmaci6n sabre mano de obra en 
prac(ticas dec cultivo ospec ficas qrio scan afectadas 
par teoonalarlias protrriliales, o ieiio~ parad(eterminiar 
ri2Str CiiOiarrr25 OSta(OIarllos' COir ris1)eCtO al USa de 
frmir (Ii! 01)1,1 lariliardl. 

Tor Fa; as mi vas teooF2]as r in erco de 
alfirirr Itmdio par lparte dels c-ariirs iii: de1(olli 
arqlicliltor; 1IaaIpllu~jcii de fertilizantes rcnlLiore 
iii: rrmurode ura; Ins lioriicirias sulhstittiyen el 
rrsFhiA)c j iriur; irayores rcniimientos rcelqiienl 
de inrrrarrrohora cin Ia casecha. Porde adicianal 
tarrto, es icoesarra Caircur Ins i[ISLInis deimann (IC 
ohr mrad p~vr)(loiwrs uslHec~ficas a fin dei lprcsclec
6oliarr tcciralaria; (Ili10 Sc pandrair cii expernmenta
66ar1 pamr~ faoruiar rircairoodaciancs pri atjricul
turCs cii ha:;rr a las rti ItdOs dc IrStaS (?XpcHrinctos. 
No'ts' (loo0 t.ste no0 os w)1ustldi sohre ms0t05 de 
prodticwamni y, par (:aasl in.frte solo hray qtuo 
registrar los insomas dv/cIfda n obra quo resaltan 
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Ejemplo 7.2: Ohtenci6n de informacidn so,,re el c~idndario die trabajo
 
L~~~~~~~~a~~~ inomcj
oieu itrad im airtr y de Iiacarna de, sieno-iL eran importantescolit6 ia Irav(,; (10l CLddro 7.2. LK oncuo'LW;t II Xfplo- tri (I mimenjo de, la escascz de :,ano de obra, abastoratoriii hahf ial )II (L I(,'oId lcur ( Ial (Jo. iflmr los y rieosS por Iluvia. 

par el I 1IMO C:II J tI'O. W ' ('11 Ior0111- ott t<i. ll -ItFO , prirIooro (-'IMi'. ProritIflto, dl d(jricLAltor Cuaritas 
S!Or(L~rs Spar~o,aK 't ((tt- i:; ~, rn~r rli] par Irio.) 

(JltV i rshfp0 . I'll (ill( %sle, ('H (11W 10110( 1IJ de mes (10LS irIo AI ea 
IIII !,'lIOI~ dei (djpr OX.) LISO d coeh$1 :am~il 

-~ M___S. __1)-.- I ul_____I i 

1i~jjijjz 


c 'v Par , Sm~L~ftelo llws de sPlo~rtddi tmo 

afeCta(Ios /Jor (:a/I1hI()5 o/I /,is f?'('I/o11,)l I'hao ciaramonte Clue proqunLltas sc refiere a un idadesconsiluoracio,,, a f/i; (1It' w,, i ;anojahh. 0 de trahajo do ad ul tos; 4) en ticncic claramp- .

CI Io~tuf~arde r i u operaci600sO tra ta por cjempio, si se trata
So pilide ~ lll (1,1ehi CIt~ il 'roxizo(1i deo la mano de obra para ei primer (leshierbe oniZ)Iialt Lil 1:111101111) ill!arl(:tltor, para Iodos los dusliorbes; 5) separa la mano de obraIoIlJ)S 

i t(Irjiio ILrJ I Ia,(inim [m;ri(L0id deo tll Im la a oJ)racion (en cestido deo otras operaciones
(:W C)fl III p11010 (1(1((A IImi[),)( h fjljl 1011 Il'l) reciizadiis siniuitaieainrtc por cjernplo, la aplica
tt SI: W(IfIHiI)W IW10 Ill(fIIrr (S;i [mI 'It-7(11 (710r (de fertilizaitc Clue se realiza al rnisro tieropo(diI (1 fI 1:plo i IIt, r1i ) f (t110!d (ILO So]hace Ia sicmibra o el deshicrbc. Ejernplo 7.3.

wmtt Imw('difi,irrI1001 I(1t l1SI(7( Ufl sUIIMund aspocto importante, en regiones
dto lot; iw1S(m1Ir, II(1mlirmt dt ubri, t.! trtrot S 11100 (:Orl USCSt/ defeiativa marto de obra, cs la cxisten
redo il l 0'IS(IfIItI I IS(, (;(II t' l ltlI ) wStf. (Ii d u perorr os (irrailte los cualo!s la roano do obra
lfirIIIrI'Izjdl(( onia 11111(i001 dIl IrtOlinlu-fl fariiar usti. corlptarnonteo cupada . y otros(:t1101 f1(1 1010(iWr1, ,1 IrII~ 1(0 arI(rII1I'OlS oI quoHJ solo lo ostii parcialniente. Es
((1nii (I 11111m0 IlIllIII) du0 (111(0 latrtilijr Mill11) 1:? irufortanite couocor cuand(o ocurren estos peria(h)~IIrlifratildl y patclrrolocrIi rnarWO de dJos para proniover rfuovas tecnoloqias clue reduzoan01-I0ff11 0Iit;I Iml~(ld St! sosI.Ii, COIHo j)(l eflI-rifplO las flecesidades do mano do, obra dUrante losei transportoe d IIISLIFOS ai1car f O) 3) 00H 6tiorido per (odos rnjS ocupaclos y la utiliicen en los per (odos 
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Ejemplo 7.3: Obtenci6n de datos sobre uso de mano tie obra para las operaciones de cultivo 
En una regi6n se necesitaba informaci6n sobre 

requerimientos de mano de obra para deshierbe con 
el objeto de preseleccionar tecnologfas de control 
quimico de malezas. Se le plantearon al productor 
preguntas especfficas sobre mano de obra para 
deshierbe a mano en una parcela determinada. Se 
le pregunt6 primero cutntos hombres participaban 
normalmente en el deshiorbe de ese predio (en esta 
6rea los hombres hacfan :os deshierbes). Luego sele pregunt6 si este n6mero de personas trabajasen 
en un dfa normal, cu~nto se tardarian para comple- I 
tar el primer deshierbe, el segundo deshierbe, etc. 
Asi se registraron las respuestas: 

de menor ocupacion; sin embargo, es practicamente
imposible configurar un perfil detallado del uso de 
la mano de obra en todo el predio durante todo el 
aho en una sola entrevista y'por ello se sugiere un 
enfoque simplificado (vbase el ejemplo 7.4).
Primero se identifica el periodo ocupado del a~io 
con el trabajo por hacer, Luego, hay CIue identificar 
las tareas por realizarse en el curso de esos meses, 

No. de hombres que No. de dias si todos 

normalmente deshier- los hombres trabaja
ban este campo ran tiempo completo 

Primer deshierbe 

Seyundo deshierbe 

Tercer dshieb 

tanto en la finca como fuera de ella. Se tendr6 as( 
un panorama de cuales operaciones tendr(a que 
reducir el agricultor durante el perfodo ocupado 
para adoptar una tecnologfa que requiere de ms 
mano de obra en dicho perfodo. La informacion 
sobre cuales tareas el agricultor considera dif(cil de 
completar oportunamente, tambi6n ayuda a identi
ficar restricciones en cuanto a mano de obra. 

Ejemplo 7.4: Determinaci6n di escasez estacional de mano de obra 

En una regi6n tropical productora de maiz, 
con dos cosechas a) aio, se plantearon las siguien-
tes preguntas: 

cEn qu6 meses o periodo del ahio usted y su 
familia tienen que trabajar m~s intensamente? 

Ene- Feb.___Mar--Abril_-__Mayo Junio 
JulioAgo-.Sept Oct__Nov Dic 

Insumos adquiridos en el comercio: La expe-
riencia de los autores indica que los datos sobre 
insumos tales como semillas, productos quimicos 
y equipo requieren de un cuidado especial. Algunas 
reglas al respecto son: 

a) Familiarizarse co. las unidades locales para 
asegurarse cue las cantidades expresadas en unida-
des locales se pueden convertir a unidades estindar 
y asegurarse de contar (on informaci6n sobre las 
dosis que usan los agricultores y las recomendadas; 

.Que trabajo realiza en esos meses o perfodos? 

Mes/periodo Cultivo y tarea 	 We ordlnarlose 

concluye atiempo? 

1. 1. 	 1. si/no 
2. _ 2. si/no 
3. 	 3. si/no 
1. 	 1. si/no 

2. 2. 	 2. si/no 
3. 	 3. sf/no 

b) verificar que el insumo fue aplicado a todo 
el predio y no s6lo a parte de 61; 

c) con respecto a insumos quimicos, pregun
tar el nimero de aplicaciones y averiguar si la 
cantidad aplicada fue para todas las aplicaciones; 

d) averiguar el tipo de insumo usado. A menu
do, en el caso de fertilizantes y productos qufmi
cos, ser6 necesario ver el saco o recipienfe. 

El ejemplo 7.5 reproduce una parte del cues
tionario utilizado para obtener datos sobre uso de 
insecticidas en ma iz. 
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Ejemplo 7.5: Registro de informaci6n sobre uso de insumos 
En una reion tropical prodUctora de mai1z 

se encontr0 en iaencoesta exploratoria (IL lOS
agricultores aplicaban inscticilas varias veces 
durante el ciclo, pero a mn uoLa ernpleaban dife 

Apl icaci6n Nomoina'',-I1 D6nde lo 
nrmero Illsectici(da adquirio 

11 r ,I 

Datos por parcela versus datos por cultivo: En 
rei ones, donde Jos agricultores tienen corn oii m:n 
to mcis (e ona parcula dte on coltivo (Joterminado,
hay (ILI (hcidUir si los datos sore pricticas de 
ma nejo w vd (o;uta(:Lit lr cultiVo ( )r l)arc :la,
y SioS po pls iarcla.y e dcid r Si a ra (tLcIs 

a para todas kls parcelsas. e rrevo, ia decision 

soe lsa err laorrcoesa tIxloatuo n Si larciora 

respocta a locaidcl s, tl)utrat I a, soolas y rotacioes, ytt los licultor ) icanselas y rota-cianes, y ueolas aqricltes alican las isinasrm
pclcticas ern cadatlarcra, lir foaraciren par

cltiva sera. satisftria.ud

parcelas dlifieren fhsianl;(,meteU, cUlf{ a~d~Oprkiticas
Pe manejo,io hbra une cohectar en se caso datos opor cltivo; SC' ILAMr(ie caloctar natos parcela, 

pero si sr,n mas de (los o tres parcvlas, el trabajo

resulta demasiado 1,-,orioso y IlVva parcelas .e
En algeMsiaos c aos sU yadLarU i ocarcho tiernpo.

caractersticas similaresu 


Por ejemp~lo, (Urante, la wnctJesta exploratoria
Pnar ieta rn toeconcu(os a rltornentre 
en Una ciocta reondi, soJ(21Oncatrd (ILJO?los agricultoies hacian (Jos siombras separadas de ma'z: una 

para consumo temlprano como elote y otra para

venta de grano. En la encuesta formal se colecto

informacion para cada siembra, independientemen-

te del nJnero (if parcelas para cada cultivo. Ftabrii

tambidn casos en (LJe los agricUltores ten(lan

muchas parcelas y las diferoncias entre 6stas sean 

tan marcaclas quo 
 no so puedan definir claramente
los grupos. Entonces la informaci6n se colectara 
para s6lo una o clos parcelas, que escogerin al azar, aunque se deberz (Jar mayor importancia alos predios rnis grandes, de modo que se pueda 

rentes insecticidas y dosis sobre una parte varia
hl del cultivo. La informacion -ara cada aplica
ci6n secoloct oen farina tabular, como sigue: 

No. ieCuinlo lo Dosis/ha hectreas
 
aplic6 (comercial) cubierto
 

dar una mejor roprusentaci6n a las practicas co
rrientes. Esta informaci6n detallada se podrj
complemo:itar por medio de la obtenci6n de infor
macion importante tal como fechas de siembra,
variedades para los otros calnpos de coltivo. 

Patrones de rotaci6n y de asociaci6n de 
cultivos: Frecuentemente, los agricoitores desea
rian tener patrones de rotaci6n y asociaci6n dife
rentes ( los que estin usando al momento de laencuesta. Por ejemplo, podr(an desear tener unpatr6n de rotaci6n, trigo/ avena/descanso, pero lascondiciones clim.ticas como seqo (a, ncondiciones 

imc,a como di fonds en efectivoeconu -'cisla-- fnosenfct 
en determinado momento cambian este patr6n confrecuencia. Por Iotanto, acem~s de hacer preguntas 

acerca del patr6n general de rotaci6n, es necesario
frecuentemente averiguar los datos hist6ricos delcultivo de Ln terreno determinado para determinar 
c6mo se ha usado la tierra a trav6s de varios ahos. 
En el ejemplo 7.6 se ilustra este tipo de diferenciasla situaci6n deseada y la orctica real. 

Datos agron6micos: Los datos agronomicos
sobre densidad desiembras pr cticas, de asociaci6n 
de cultivos, deficiencia de nutrimientos, tipos de
suelos, problemas de germinaci6n, tipos de malezas 
e incidencias de enferrnedades e insectos, son
Otiles para identificar factores que limitan la pro
aucci6n. Generalmente, osta informaci6n se obtie
ne mejor mediante observaciones directas en pre
dios de agricultores. Si la entrevista se Ileva a cabo 
en el predio durante el ciclo de cultivo, se puedeensehar a los entrevistadores a estimar variablestales como color y textura del suelo, porcentaje 
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Ejemplo 7.6: Registro de informaci6n sobre rotaciones de cultivos 
reijon dEl una tr0opic,1)ro(uctoifd (IL' iild 'Z 

so practicia Un cor niJtj0 Si tSEli (h(lii vos aso 
ciados y, dlo rulvo. EI s;icolt cc;;miild pro,(rim 
Ia i islot de In rcrII rc(I(]'o ()OSa1oria ona i ii 11 I r I 

CLI I tOr u(S su inu1 ra bihtl soI itifi(i te Litlii d rcu.I Co n 

rn I) Un Un ciclo (0 terr)i u)o). 
"Para ,sta palcelC f (t] Iliat/, p ilfiivor nliiste 

los cuiltiVoS (]Le LISt[o ha Sc1lihr,0li oSt(cI, MiSMO
 
c(Ifl)(o e1 los 6 1tinO,; ties iIioS. (011110110C Con el 
cHItivO irlf(l iataillertO " i trint(Mor". 

d( tflalltais (iialdds (y Ias cauias (1e laiiol, )roi-
s1,l y tilpO (if! rnahezi y (,n casoon de mai'z (lonsi 
(ad de siwrlra (veaseel Ejemplo 7.7). El entrevista 
do se d"1iirara (Ilelas observaciones se tomen ens 

parl f, itpeselntativa dtul retli(o. 

Cultivo 

(H 

(V__,_,_r orur 

En d(ifereiltf-s otapas (el desarrollo(idUll cltivo 
oc rrnel ml chos prohlemas arIomicos; seotin laaito 
experiencia (u Ins antorts las visitas :l campo en 
la etapa de floraci(ll (le lmiazLi 0l tri!jo srn raliy 
oporiltnos. Si) encaro, aui asi', hay do Or inario 

Fecha de siembr, Fecha de cosecha 

(mes/aiio) (mes/afio) 

Ejemplo 7.7: Registro de informaci6n obtenida en observaci,.nes de campo 
Los siguientes datos agronomicos fueron 

colectados en parcelas de agricultores. Se hizo 
hiilcapie especial en la capacitacion de los tontre-
vistadores para escoger sitios representativos en el 
campo y para identificar rnalezas, plagas y enfer 
modades: 

"Si laentrevista tiene luclar en o cerca de la 
parcela (1e agricltor, escoja tra parte represen-
tativa (Io la parcela y tone las siguiontes obser 
vaciones." 

1. Densidad: En Ia parcea del agricultor, escoja 
cuatro puntos al azar y tome los siguientes datos 
en cada punto. (Para el prop6sito, suministrar 
medidas con cinta): 

Dis~~lt d [D~llncl No. LhC Ifldlotd' 

l'lrrr (r1tio 1' r, 1 rcr 0src cSrrad 

S..... .............. -.
 

1..6, 

4 .. 

2. 	 Malezas: 
a) Tipos de malezas ms comunes (ejemplo: 

de hoja ancha, de hoja angosta, perennes, 
anuales) 

b) 	 Porcentaje de la parcela cubierta con 
malezas 

c) Altura de las malezas 

3. 	 Insectos 
a) Insectos presentes 
b) Insectos que estaban presentes y causa

ron dafios 
c) Dafio de insectos:
 

serios
 
moderaclos
 
algunos
 
sin importancia
 

4. 	 Enfermedades 
a) Enfermedades presentes 
b) Daiho de enfermedades: 

serios_ 
moderados
 
sin importancia
 

5. 	Suelos: 

Color textura 

Topografia
 
Piano laclera suave
 
quebrada cima de colina
 
lecho piano de rio.
 

7. Deficiencias de nutrimentos observadas 

8. Otras observaciones 
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necesidad de plantuar al agricultor algiuifas proijor" 
tas suplementarias sobre Otras etapas del cUltivo 
por ejernplo sobre atacjue de enhlerinedades foliare,, 
que aparecen cerca de la etapa de made roz, ) pro
blernas de plagas y enferoredades €o la mazorca o 
la espiga. 

El agriceltor tiono en nonibre local par
insectos, ma lezas y 1nfortnioatos, solos 

registrar in durante Ia en iesta
t ex pIorator ia. 
Conviene tambif n suphorentar las olhservaciones 
de c,mpo y averi(lar si algunos p)ro lomas notados 
han si(lo o no comwnes en otros ciclos (e cultivo. 

Producci6n y rendimiento: Las ci ras do pro
dUccion y rend miuntos (jatlos iot los agricultores 
son a inenUJo [)0co CoIfliahles;, en piarticolar 
coat(JO (1)no hay uf/i(a(Js estoIndar de roneoida,
(2) el CLIltivo es consumidoicorritjirmierit,,,viidd 
) Utilizailo pora pagar la man do toha rn el 
per (odo(1e cosechia, o (3) 0i sistenlia do 11)ejestos
o lIs COstLJHlobrS locales hacon t estadolicadd infl 
macion. 

En las encetestas Iilchas con el proposito (e 
p lamear Ia iiw'ustigaci on, de ordina io no es esencialla informacien precisa sohre ren(Jimiento y prodHuc
cidn. En re(iories donde los a ric:utores es tin 
familiarizados con el concelopo (e rendimiunto, a 
traves de o)reljntas directas es positble colectar 
dates aproximados sohro rendimiento. En otros 
casos, se pueden otener estimados aproximados
si se plantean pre(Itntas C('idadosas sobre diversos 
us0s finales de la prodUccion, digamos cantidacles 
almacenadlas, consumidas, vendidas, dadas como 
pago dle mano de obra, obsequios, etc. Los estima 
dos cle rendimiento obteni dos mediante estos 
metodos son etiles coma gLi'a acerca de los rendi 
mientos medios del agricultor y so variabilidad; sin 
embargo no seran adecuados para explicar rundi-
mientos en terminos de las practicas usadlas por los 
agrintltores. Cuando se requieren datos precisos

hay ticnicas de medicidn directa las cuales se 

ciescriben en las referencias citadas al final del 

cap'tulo. 


A menLuo se olvidan otros usos dc Lin cultivo 

cleterminado por ejemplo 
usos do malezas, residLIos 

de cosechas y follaje para animales. A veces no 

sera 
posjb!e cLiantificar estos sauproductos, pero
seri util tomar rinota de ellos ai evalLiar las tecnolo-
gias y la forma en qcue estas los afectan. 

Finalmente, la experiencia muestra que los 
agricultores suelen subestimar los datos de ventas 
PLIeStO clue atarhen a los flujes de fondos y par
tanto constituyen informacion rtl-,ie.rb flbido .3 
Ailo, es necesario examinar con precauci6n los 
datos sobre grano para consumo de subsistencia, 
estimados coma la diferencia entre la producci6n 

y las ventas, ya qe [)Or lo general, los agricultores 
los sobreestiman.
 

Flujos de fondos: La informacibn sobre flujos
do fondos es dif icil de obterier dehido a su comple
j(dad y a (quLeOs i formnacicdn Sensible. Sin embargo, 
con el pronpsi to de diSeionar y preseleccionar tecno
logias apropiadas para los aricuItores, a menUdo 
es 6til conocer lia'peca y nivel en IMe se registran 
restriccion,,s de foilos dUran te (,I ci cio de CLItivo. 
El conocimiento del sistuma doe prodLeccion obteni
do en lianc esta exploratoria o liaencesta formal 
sobre (JIu6 clItIvos s(Ven(den y Ctandjo, as( coma la 
participacior (It los aJriciUltores y sos farnilias en 
trabajos fLlera (1(a explotaci 6n dar ti na cierta

eluta. Tamiier, so puedonUsamrctodos ms directos 
sjJHt So rnHestra un 01 Fiipln 7.3. 

Datos Subjetivos-obtenci6n de opiniones de 
los agricultores: La informacion acorca de las acti
villales (1t los a(fric:(iltores es objetiva y de ordina
rio ctantificable. Sin eniI)argo, los (aets SLbjetivos
soI)re sils o)iniories y percepciones en relacion 
con problemas y tecniologas, requieren de un 
manejo difern te. 

En Ia enceesta exploratoria se identifican los 
p)roblemas priincipales percibidos por los agricul
tores. El papel dlel ceestionario es estimar cubn 
difUiin(JidoS estion dichos pLroblemas y opiniones, 
y determinar si acaso hay (Iiferencias entre grupos
(e agricUltores, par lo tanto, en una encLiesta 
formal par lo general, no es util plantear preguntas
mly generales acerca de los problemas lue con
frontan para producir Lin cultivo determinado. Las
 
pregontas deben ser oucha rns especfficas: par

ejeniplo, cueiles las
son mejores variedades con
 
respecto a rendimiento, almacenamiento, procesa
miento, tolerancia a la seqtIa, resistencia a insectos
 
y enfermedades, o cules son las ventajas de
 
aplicar fertilizante despus de la siembra. Tambidn
 
se pudiera inquLirir acerca de preferencias sobre
 
variedades. LPrefieren ellos variedades precoces o
 
las tardias con mayores rendimientos y par qud?
Las preguntas subjetivas se deben plantear de manera 
(lue se respeten sus pricticas corrientes. Preguntas
tales coma Por qU6 asocia usted cultivos?, son 
planteadas desde un punto de vista prejuiciado por
los investigadores que s6lo trabajan con monocul
tivas. Una pregunta preferible seria cujles serfan 
las desventajas para usted si sembrara matz s6o? 

En los eiemplos 7.9 y 7 .10muestranpreguntas 
que rindieron informaci6n sobre datas subjetivos.
En ambos ejemplos se dependi6 de una encuesta 
exploratoria exhaustiva, para lograr una lista de 
los problemas y las opiniones que se debcr(an 
inclir en estas preguntas de la encuesta formal. 
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Ejem-plo 7.8: Un rnetodo para obtener informaci6n sabre ingresos en efectivo 
UtH izando el esquema (l cuadro adjunfto Se los datos (de la enCUesta exploratoria). Luego,

colect6 inforrnacion ';ohre fiujo de fondos. Esto- para cada fuente rnaricada, se plantearoin preguntas 
datos se colectaron il finalW de la (.n treViStal CuIareo sobre el peri odo y el nivel aproxi mado do fondos 
cstaba ascljur-dda 1- cooptir c-1n del atpiCo Itor. recibidos, Los niveles se deterni naron en interva

Prinr-cnlr\Hl~evstailof dutui m ctmles los (de rnnera (]Uo ci agricultor no tenfia Cque ser 
fuentils (12 lriin'';o d tt~fi 0! &Iticultof F)'u~CISo. 
(las fuert ? fiiror p0r ud~das de( aIclIjd conl 

Hid 

FOE NTES ', N!VI L[S' F F IV ,.1orai ten go qiuoc 1 h a obtenidoF. INC; REU N I-FE VO: or lHuraS ~iquni as acerca de dofldt 
eft-citvo do"(!.. (J0t( A i(, i dvin i,idUo 19791 (wimero vaya a 1rav d1s las tUen1tCS Y desUtSfA ObtUnM s 

.t ."- l* "o . I I. , r,,,-....i .. . Vr1 ... ., " i ln .1t , , T.i -It o i ,l I Ot-ro 

Tod,, W w 

............ ______ .________ ______
 

.......................... t ...
 

................. ~. F~ ii.
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Ejemplo 7.9: Obtenci6n de informaci6n sobre las opiniones de los agricultores acerca de las 
variedades de maiz 

Se plante06 la Siqllwnt ri r!In s pregu tas CLI!Cs son a I(l I os probleinas de C16 en comparelacionadas con varlda(Jes ( i il z C"'CuaIhs racionl C)llcna varidad local?
 
son las veritaFns de CG (vaiedad mijorada"
 
en cotrnpara(ci of 
 (:(i ki vrilad local? 	 Bajo reildiriento 

Sabor deficic icteNo si! car! c(i los viwfltos Dano de isscglos al qrtano
Mejor ci iiito No resst s a_
Vejor c'ii oi Dado de inisectos a las hojas 

Ms prohlemas cle malezas 
Otros (espucifique) 

(Estas pregiuntias se apoyaron posterioririefte con aignnas comparacionus entre la variedad C16 y la variedad
local. El intrevistad or marce la respuesta del aricultor) 

Variedad Sin 
local diferencia 

cC Ail Vi ,,i fJrm (I i , IiIdCI I I I(Io hay seqt i.aa

.C ai lvarc- a(f riid, rFie O ciale(J) Vit'iltoi s ... .
 ',r ha'y ......foertes 2 

LCl.jdil varW j(jn il1oi r IonS 1,r1il)f 	 ,) a ?lO

uial vzarh!( ) se( rij i
o )U tin Ier QoJo

rnn]s larujo?
 

eCoi ciuni vcrthiI]a; ha(:, niejario " (aili t lo c)al ) -_rio 

Ejemplo 7.10: Obtenci6n de informaci6n sobre las opiniones de los agricultores acerca de losriesgos relacionados con el clina 2. Cuii fue la causa principal de estas dificul-La importancia y frucuencia de diversos pro- tades? 
blemas climticos en el in iz tropical se obtuvo 
mecliantu las sig Jientes prtccjn1/ltas: 

3. Por qu6 fue dste el peolr ciclo 	y cuil fue el1. CJjl ha sido el peor ciclo para la agricultu- efecto para usted y su familia? 
ra en anos recientes? 

1979 1978 1977 1976 

Exceso de Iluvias - - - 4. En cuiles ahos ha experimentado reciente-
Escasez de Iluvias - _____ mente los siguientes problemas? 

Este No eNasCIcio 79 1 78 /77i Problema 

1. Las liuvias tardias abundantes itudren las 
mazorcas del mai .

2. Las lluvias tempranas abundartes echa a 

3. La Iiuva termina antes de Io normal y e0 .. .... . 

maiz madura deficientemente 
4. Gerrninacion deficiente del mijo 

j 
. ...... 

5. Las liuvias terminan antes y el trijol sembrado 
tardiamente se pierde 
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7.4 	 Finalizaci6n del cuestionario 
Sobre la base de una encuesta exploratoria

detallada, se puede elaborar un buen cuestionario. 
A6n as', es siempre necesario pre-probar el cues-
tionario antes de elaborar su versi6n final. La 
prueba hace posible (lie los investigadores determi-
nen cu iles Preguntas no son facilrnente compren-
sihIes para el agricultor y por tanto, deben ser re-
srritas, y facilita tanto la verificaci6n del tiempo

iura compietar la entrevista como la prueba del 
procedimiento de rnuestreo. 

Es necesario probar previamente en la oficina 
que tan adecuados son los datos en cl cuestionario,
donde se pueden Ilenar dos o tres series de respues-
tas adecuadas, y luego se va al campo para entrevis

tar unos cinco agricultores. Algunos de estos 
agricultores se pueden seleccionar tambidn para
probar previamente el procedimiento de muestreo. 
Los investigadores deben Ilevar a cabo o estar pre
sentes en estas entrevistas de manera que tomen 
nota de los problemas y determinen las revisiones 
necesarias. 

Despues de la preprueba conviene tabular las 
preguntas usando los m6todos de tabulaci6n de 
datos sugeridos en el Capi'tulo 10. Esta ser, una 
prueba para asegurarse de que los datos obtenidos 
mediante el cuestionario satisfacerin las necesida
des de informaci6n sobre las circunstancias de los 
agricultores. 

LECTURAS RECOMENDADAS 

CAPITULO 7 

1. 	 Kearle, B (ed.) Field Data Collection in the Social Sciences. Agricultural Development Council, 1976. 
(El Capitulo 5 discute temas y experiencias en la elaboraci6n del cuestionario) 

2. 	 Bernsten R.Design and Management of Agricultural Research. A Guide for Agricultural Researchers: 
(borrador del docurnento) International Rice Research Institute, 1979. 
(Ofrece gufas (6tiles para la elaboraci6n del cuestionario). 

3. 	 Collinson, M.C. Farm Management in Peasant Agriculture, Praeger, New York, 1972.
(Mtodos para la colecci6n de tipos especificos de datos, especialmente tierra, mano de obra y pro
ducto) 

4. 	 Norman, D.W. "Methodology and Problems of Farm Management Investigation. experiences from
Northern Nigeria" African Rural Economy, Paper No. 8, Michigan State University, 1973.
(Revisi6n de experiencias en desa:rollo y elaboraci6n de cuestionarios para Ilevar a cabo estudios al 
nivel JP la finca). 
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capitulo 8 muestreo
 
para 

Antes de iniciar una encuesta, hay cjue Ilegar 
a una decision basica sobre lapoh/aciondle agricul-
tores clue nos interesa estudiar. Generalmente la 
intencion es de mejorar las tecnolo(ias para aqulelos
agricultores Clue en la actualidad siembran el 
cultivo-objotivo. Algunas a ntnci6n Csvecs flEs 
amplia; si el cultivo-objetivo flese nuevo o no 
estuviera III uy difundido, la l)oblaci6n de interes 
estari co0nstituida par tanlos aqueltJ~los zairicuitares 
Clue potencialmente podrian sembrar el cul*ivo, 
en especial si se d iSp)usiera (IC u11a tecnolog'a que
los hiciera atractivo para ellos. Fn este capituio se 
presupone la situaciun mas ordinaria, en la cual,
la 
 poblaci6n de la Ccuesta esta constitnii(Ja por
agriculItores que ya s tain S;emi)rarldo el CUltivo;

sin embarclo, los proCudirnieritos se puederl mod-

ficar con facilidad 1.ara incluir poblaciones de agri-

cultores con base 
en otros criterios. 

Debido a (JC 110 eS pOSil)i Cntrovistar a todos 

los agricultores delCgrupo objetivo, se toma una 

muestra, a partir (if, la cual 
 se ohtiene informaci6n 

que luego se utiliza para hacer inferencias sobre 

toda la poblacion dc agricultores. Es decir, se 

describen patrones de cultivos y practicas 
 rie 

manejo, uso de insumos, y problemas de produc-

ci6n del cultivo-objetivo para toda la poblacion

mediante la inforrnacion obteniua a partir de la 

muestra. Por tanto el objetivo 
 al muestrear es,

seleccionar a un costo razonable--- un grupo que sea 

mas o menos representativo de la poblaci6n de 

agricultores. Una nuestra representativa debe ser 

seleccionada al azar, 
 es decir de manera tal que

cada unidad de la poblaci6n o subgrupo tenga la 

oportunidad igual 
o conocida de ser seleccionada,

Una muestra representativa debe
tamaiio minirno para poder ser de un ciertohacor confiablemente 

aseveraciones acerca de la poblaci6n como un 

todo; sin embargo, a medida que el tama~io 
aumen-ta, costoss tamle de
ta, so incromentan los costos, asi' :ue eItamaio de 
las muestras ebe mantenerse dentro de (mites 

La unidad de interesen elmuestreolaconsti-
La uida deinte~s laconti-n e mustretuyen aquellos miembros de la familia rural quetoman decisiones acerca del empleo de tecnolog(as.

Estos se aplican ain en casos clue se discuten poste-
riormente en este capftulo, en donde se muestrean 
parcelas o predios en lugar de agricultores. 

la encuesta formal 
En este caso, el predio se usa solo como una 

medida conveniente para identifi-gr agricultores 
Clue luego se convierten en el foco ie la encuesta. 

En cste capitulo se describen metodos de 
muestro prcticos nlnedan mustras ropresontati
vas. Estos metocos ofrecen varias alternativas, 
cada una de as Cuales puede sut apropiada en una 
situaci6n determinada. Tarnbibi se seialan las 
ventajas relativas de cada metodo para ayudar a 
decidir cuil de ellas podran utilizarse. 

8.1 Estratificaci6n 
La estratificaci6n de la pohlaci6n es el proceso

mediante el cual la poblaci6n se divide en subgrupos
relativamente homog6neos Ilamados estratos; luego 
se toman muestras separadas de cada grupo deo 
cada estrato. Por ejemtplo, sup6ngase que est6 
Ilevando a cabo Una encuesta en un area con dos 
grupos distintos de agricultores clue realizan dife
rentes prcticas de rnanejo: a) minifundistas orien
tados hacia la producci6n de subsistencia que
abarcan el 90 por ciento de los agricultores del 
area, y b) productores comerciales con predios
grandes que constituyen unicamente el 10 por
ciento de dicha poblaci6n. Si se torna una muestra 
al azar de 100 agricultores, se espera alrededor de 
90 minifundistas y 10 productores comerciales. 
En este caso, probablemente habri m6s minifun
distas de los necesarios para representar a este 
grupo, en tanto que'un grupo de s6lo 10 (y quiz6
menos) productores cornerciales seri dificilmente 
suficiente para representar al grupo.

Un procodimiento mas eficiente es estratifi-U rcdmet a fcet setaii
car 

productores comerciales, y luego escoger4/igamos,
la 

50 dnreenepoblacion e ma50 de Ics primeros y 30 de los segundos-",Ios 30ysu e,.-- lnera que el tamaiio total de la muestra se reduce y 
se obtiene ms informaci6n sobre los productores 

grandes sin sacrificaren o disminuir la informaci6n 
sabre los minifundistas.minifundistas 


Al estratificar conviene utilizar 
en lo posible,
los dominios de recomendaci6n delineados ante
riormente, es decir, grupos de agricultores con 
circunstancias agroclimiticas y socioecon6micas 

de
_1/ El nfmero de agricultores depender, de lavariaci6n relativa dentro de cada grupo por tamaho de los predios. Versubsistencia 
secci6n 8.3.
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Ejemplo 8.1: Muestrec en JOS etapas 
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si-iiltires, fmill InS;isiJkiS oSC'JN( LO 0111foI t(lnItn lIS 
iSIM11IS aitfni4Vd 0 l0iCEI5M. laSIlCtivs CLianIl) 

dIUomillcis det ni;amnalion~r Se hill (NI caraerC fsti 
asElIrililltlC'lS tdil(N coma l IILI6E], EIltittli05 Y/ 

ilILIrl~iS VOC2S WiOOaS, Ci si Siupref Os posill iiiviciir 
la waiuni tni sni q',NISrf~aIla (l(ilt I1 
IIlinstleo; silr niliarll, i' ste pl110(1 lis S.Irr pihile 
(,ail at mir cziaacter irs;ticas aijraclirnalcas tales coma 
tlrrrt i;d sI idii ivs terr iras Iills, pitotueii 
icshos illliir ;iltloclilsltlclss Iiiudili lctilrrit 
ill:t~il~i,tIr t 15li lliisi 

Hlijdi It'i " lf tctini istlt,;si oltsil'(llricds 
Ill', tri I/suInd; PI ir,2l iii dli oi is tlfIs' IoCI 10ilda 
1:1111 n'wi Iif( firit~li ii11riilt k Irirp)(son, "tiitritfi 

cEII>(iu liar tm )iriiti!li Itipilurnw tcn siilcdiiiibA 
filleiitii iritn" 'Id titontao y ir'stil ift esn plisifle. S-i 
Ins dillmria' (if" wIIslrtnlilii1(stlr dnliill[ se(Ilill 
lIn iroxiiidsud *ipohillurnr tirslnllo, li hisly difi 
siiits~iI fm~ti (1Vlvtit Ifirn tn tlt'r icoil Imptil 
inst1n fill i () 

deIl tercero), de manera la 
I ldd de -elecci6n doe una como nidad fueso propor

clonal al riumo do agrico Itores en cada una do 
oIlas.-1 ' 

Firr10initsrit r': VlSi11 C&Iaii C liLIMIidil 0SCOIC-rd3 

CUE]tr aa quol probabi

(:Oil ,t'iiit.n Ilos luicitomios locairs. [Du esta lista 

Si r'ii Jirolril l i/sir 10 arjIricailtaos. Esta di6 
tit),i irit!5(ri [OUIi (it" 15 L jCILaS: 110 (!rla OS O 
pIirlit:10' 0 iilrritts . riicOfliefidaci~fl 40 en el111 y 
ttnrssnra fill)irttit',otik ) o eran ontroviclS 
ijlirauiniln, 110hidiJ;niirurci; de ca-sd i tiiip ri 
Li tnitltvisri, iSIC). 1-1 tailii~JodeId 11ruostra on eol 
tIsi:ictfr lai r knomerrni acion ILIi ils pouiiowc) 

(L'Ilo ii itdz wil fnaiiforrvndad. El piraodimiento 

til (Idoslii irri os costos on Vil'tUdC do!CILW (a) los 
is ir;Ci It [r r s t,CC i0Isir n S fUorarr co~ri juntados en 

1 in11' ( Hifiilas crflri isi (is, Colt 10 coal so rodujo 
' 'I Uifato4 (1(n Viajit'; td olCLWoSta(h) plapaISita (i0 ElI 
ir ufiit S1r n(iAiCfll0 at laS fUncianarios locales al 
t utinm tde !l snkcfcioin deo El muosira, y (c)L se 

t11IWftSl) (In! listaular; tdn (;miinidades y aijrinCUltores. 

Itlmtos!A 
3 cttti 75, rit:ii)tu 'P, trutiti it ' 1 163,oiv. Lti:';t ''5 Sd(;Sl fit it i i/lij)ciiaJ 
aqlticuiiirit, i p(At, ittSiliit, 151); k)ittiti:',itl 2, ((ii 33, lo"~ip 688 (55 ,33 88); la cornUnlidad 

ittilsi tW;Ct)(I Ias Cririiuiitisiilt . Si set maba 
nst: ptttct~iliiwiltt' la p~il) iidiiiild11' (ILWlil(nacomunirlad soa 
ttt lt(i;1cilltiitws 1:11e55 COMilidilid, 1) cidi iI(11Coltar- del 

Eni rtSLiHrIMrl, Os calINiv sNtC tratir (10 ostrati
f(iar la polacloii jir duornirusas (de reccimulaci~l 
iilteS (10 rinstrul RIlvichaiS vocos, solo sorzi posible 
tiIW~ o2stradt Ifi C10i i pZirCilil parl CjoMpia, cuiando 
Ia divisionl Sn assil nil prncipitlcioli IlrIvial y tarnaio 
de fLifMini podi ia sN 0iSi-ile estratificar unica
11iisriltts par ,IIr(CIIritflisil I)IIIII FhuirSto (I1)0no so 
dispslal den (i sin Slrt tariwdaio fincal antes del 
iiiiiirStrin 

8.2 Proced inliontos de muestreo a[ azar (aleatorlo) 
El muoI(slrco ill/a Of(S1-ill procodirniorito cle 

Snicco102(Cef ail(lil 100l CadiELI n,1idaid pa-II do2 Lina 
hlaEc16n ao stiatod (Ina p5Iohlaci611 tefl(JE ig~al 
aIprtLih~lid do, sor soluccionadal. El muojstrc al 
siar sO ofoctua mejor-Coll Ulnn tasbla do numorois al 
a/li MOnr uoI(ljo!Irorillmll[ hJran on diversosl~lS fiU 
libras do toen) de0 ostad litCE], a at travds (10 tornar 
al El/sir onmros escritos 
Hici(
x 1 cm ) defir ciaCijEI 

Lit itiitltittm'; oslrkn Lilt suiatifi dttW suji icirti' eiihutinsi~ ()':ilcoivlviiic, se2puedUs 
;ituI't 1', till twftipal cad'i f-liii ',,w -odcit' ~ittii ls aicultores al azsi, wivisitan y su 

on peao(I s0 (d0 cartbn 

Liii rnuestreo por cilot. Una 
!nSLace Unal pregiunta piira 

IA!lim tcisl p"lMiii'ittilnt sl I'lculta ha et'rruvsstauiui piacoiltr-E a interrogiir al siquientew i~ salssfeclo, el 

I 
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Ejemplo 8.2: Muestreo de predios
Una en.cuesta conjunta para maiz y papa fueIlevada a cabo en un valle de altura donde predomi

naban esios cultivos. Los dor ninios de recomenda
cion se basaron en cran parte en altitudes y se
establecid unf t Namio d2 muesra objetivo coMOe 
si(Leni:aneros 

Doo 	 mi, 1 
1,)corn (Ida'in I titc Ciltivo i Muiari 

'I ;' ' 

Aqu i' eI tanano de la niLestra se has6 erl IL
heterooenei(ad relat:,va de ca Ia dorie0, los cuales 
condujo a una muestra mayor en el fondo (lei valle, 

Muestreo simple al azar: [Li s w etoi so 
niii';t; a1 cIdj il 	 r di: i,1 pohion( iIM) 0 (ifctcadl 

10ustfato' s iY l aciiohl aI!I d . trat'llcoaio) y
Itle"1o s(' titH .'d LIu, ttla;il (it, rlim 'ro( IA i/i fa ri 

Selec('Iofr il 1 1()" ,o lIti 
 lto1('t; (pl hihr)r dI tit r(1:f 

vistajrsti!. L,,, in ili j ,, sti
oit,( Airicill(o. fpliiiI pji

de vt'i;fI[tii t Wi li l (-[I Iiitit' ( it' 
 1oitliliui( S '; lJ 

1 I1 l t i0t , ( (Mh oi t' dli I, dI1(:I it0i s( l;

rwgi(ml Las iis l litaitli'; (:milt pf(I l)sI to'; (I!

iri[pLWSts or(), l "(uM iuurM!iiui i:OrIpl)it 
as. 

N'ltestreo enl dos etapas: ff; 'i" lictodo ';i

tOilia Iml tlth:ftl 'Ihtuitmfo itt ('mmiidziiis a 

patti nht (mi luitd(t1 Id ( fiiu llJo 
 h rL' itll (Ien 	 (:idre; tj ta), y itioqo ;2si P lll t a ar LIiiLi
iri stiattdetic 	 e ricnllortit"l1 C.0 i1o()IrIl aclitsuI(ic
cioria(Jl fvuds; ("IEjcipI) .1) (Ci o.!0 aLsi cste 

proced(imn1t), es rlCosali(t01oo lloto rill stas di'
aclriciullores piare Ias coiruminleils 

AdemJs, se rc(lticcin ios (,(.tos de lIs entrevistas 

en virtutie li (:()iglomlitrd.:l(acI t
quog. ihla. En Ia

rrirn(a fase hI r c treo S(' I l)eLn Litilizar IMrn

ci pi(os 0 (isNrites, co0peA!t WIiv ni(da(es o asci ta 

(ienlos (If riformia arar ia, asi; conio (listritesse
rigo o comuridades. 

Muestreo de prelios: A eces resuita mas 
convetiitnte rio estrir (redios (JLie rluiestrear 
agricclltores, a (iicries s! idenltifi can 'doespuis para

en revista. Los predios Lueden 
 set muestreados al 

azar mediarte varios in(.todos. Para muchas aireas 

se cisporie de 
 ral)as Iopotgiaficos o levantarmientos 
fotoframetricos Jc 	 escala 1:50,000 0 menos
(atnieLia RlVerir(O sorl cJif ciles do localizar), los
Cuales s(!pueden utilizar para el muestreo. CLiales 
(cJura estratos basados en factores tales como pre-
cipitacion pilvial o ubicacion se identifican priniero 
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El tarnao de muestra en la elevaci6n alta se redujo

debido a dificultades Iogfsticas y a s1 importancia

relativa en la producci1n de (ultlivoS.


Los prudios se escojreronI redi anIte 
 I Uso de
 
un mapa te Ia reji()n (escala 1 100000) Con 


i 1S t litosceccinnaron especfiCOS hf.sta (tJ se 	 altSO:IZO ciq ar"1ia)io (6 Muestraobjetivo para c'arl dominie de recolimenchicion. Unpredio con lOS cul tivO5 Objetivos Se podi a Incontrar 
.enetalmente en 	 este pIunto, y si tal 1io era el caso, 
se en t revistaa al aqri Cu Itor mnis prox i o que Si",OS 	 thViy ra. Si no se Iocalizaba otro armnl) a 200 rn 

o renos, uritonces se seleccionaba otro punto.
Ern c;Itc iscs el muestreo por predio fueaprol)ia10 IadOque no se disponi'a de listas confiabh s (e ajrictiltores y no se consider necesario 

apr0xi rurse a Jos productores huscando primero el 
apoyo 62 los fumionarios locales. 

eii 	 Jos mtapas. Los puntos del iap sw suleccionan 
e se mlii(;(I(fi i tr ] III al/ar dtI paes de c odena
(las tre (11"lit I;ir I I llrnuwfi stnficirrt s). Se
Iocaiih-'a cjli p tit cii d i:,tril)(im y M (ci tivjdor (de

sr!tci(my ( i tl ' (1ciitI?l i (jlctilto(r sm ci eonlac o 
(V ' 'l .! V l o 8,2 ). SI II) 'e d(ispo , dei planlos
() 	 r i<ip , s is alladn; etlitiiii:c'; sc. ptiile rin localizar 

taIi a')i sot?ii: iiilpas [11vIs eIr-erales, com o se 
tiil x iptx tiiil;irui rir i c0 pml to ianota(do en el 
rlapl, y s(" c0scoqje el l I1I1() ciitie todos los pre
dios v cirIos, in cLal pid(c hracfrse (aminando inra

distalii pirudternitiade 
 ulnimln Cierta cirecci6n. 

La 	 principal velitajai nelestreo por )redios
JiltIc eviuaa clahoraci6n de listados de 	agricultores O col ii[i tiidles; ski er ihartlo, dehido a clue

(?I predio !s Ia uliilad die rnnestreo, las fincas mas 
gUtafldes tierien mayor piolabilidad de ser seleccio
iatas por lo (cual setreilnire poncerarcdatos ciandoSe!uhacei1ionatas,los res6LilieMes acercase 	 (he las r)ricticas
proiredio seqilidas por los agricultores del area
(vase el Capitulo 10) Ademas estos procediiiien
tos 	sel costosos en zonas londe es difi'cil e impric
tico vialjar, o cJorile es necesario estahlecer contacto
 
con 
I'deres locales, por ejernplo, furncionarios loca
lus, antes de entrevistar al agricultor. Una modifica
cin dcl procedimiento anterior con el LISO del
 
riiUestreo en dos etapas resuelve al quros 
 de 	estos
prohlemas. En este t1tiimo m6todo, se selecciona

al azar un segmerito (por ejemplo, un kiln6metro
 
cuadra(Jo) eni Lin plano medalite un procedim-iien
to similar al arlotacdo aiites.
 

En el camipo, so identificar todos los agricul
tores cjue cultivan predios denro (e i segmento y si 
su nmero es elevado se toma una muestra al azar 
de ellos. Si el segmento es relativanente extenso, 
cada agricultor tendri igual probabilidad de ser 



escogido. El tiempo de viaje tambien se reduce par 40 productores en la muestra no pueda ser entre
la concentraci6n de los agricultores en conglome- vistado, entonces se substituiri par el agricultor
rados. cuyo nombre aparece en el primer lugar de la lista, 

8.3 	 Tamaho de la muestra 
Una Muestra representativa no s6lo debe ser 

aleatoria sina tanibiern Io suficienternente grande 
para reflejar a rodos los agricultores (ce la region. 
En este tipo dJe inuestreo es posible aplicar formal-
men te las reglas estadsticas, pare, determinar 
talniiios de riruestra sobre la base de la variabilicdad 
dentro de la n/uestra. Como rela general, se ha 
encontrado (poJe de 30 a 50 sujetos para cada domi-
nio de recorrenda,:ian reflejarrn bastante bien las 
circonstancias d c0s aqrico ltores dentro (ICe dam i 
nio. Dondt; no sea pIosible estratificar par donirio 
(Ie recomCndacion hay poe tratar de esc(per 11 
tanldtia o ()L IcL[ stfsra (]Le ;ibar(pLLe /)or l) meloif S este 
(1n11erlO de 1(rici-( )lores(40 50) en ca(Ja donirio. 

El tiafriaiio (c maUestra snqerir(1o al o' se iuede 
ajUstar (1( JcLIrI(O con 1a na(Jnitrld de la variahili-
dad eno la poblacio. Err naI r rea1IMaClUe regis-
tire mo cha variatilidad deiiro e los dominias de 
recorrchnhlcioll, por ejuniplo, (Iel)i( a Ia. preseiicia 
d: Montaiias, y (lori(le Co;al Jp0icr desagre(]aci6n 
ad(icional porIr'a crear roochas iom inios, ul taniaho 
de la ruestra deera increnentarse. Par otra 
parte, en 1,1 rea (Ie refornia agraria con regadlo, 
con fincas (it taiaiiao similar e i(uales caracteristi-
cas agrocli ma ticas, Una nitiestra (Ie menor tamaio 
podria set adecuada. Es ncesario hacer notar (qJe 
el taniano d, Ia rnuestra depende de la variabiliclad 
dentro de la poblaci6ri y no del tamaio cte la p)o-
blaci6n. El i.,orctftt.c#dC arJmicuLltores muestreado 
puede variar substancialmente entre regiones o 
entre clominios de recomendaciori. 

Durante el proceso le mucstreo, se debe 
elaborar tanbien Una lista de reemplazo cle agricul-
tores con objeto de facilitar la substitucion de 
aulellos ]Lie se incluyeron en la muestra original, 
pero a quienes no es posible entrevistar o que no 
Ilenan las caracteristicas necesarias para ser consi-
derados coma parte de la muestra, cc .o podr'a 
ser, par ejemplo, (pUe no produJeran el cultivo-
objetivo. Si se (lesea tener una muestra de 40 per-
sonas, se seleccionan 40 personas y se elabora 
una lista de reemplazos clue contenga aproxinada-
mente 10 nombres. En caso de que alguno de los 

y as" 	 sucesivamente. 
Finalmente, el tarnaho de la muestra se debe 

adaptar a las lirnitaciones de tiempo y de recursos 
disponibles para la investiqaci6n; sin embargo, los 
costos principales de una investigac6n formal son 
fijos, y en estos se incluye el diseo del cuestionario, 
la capacitaci6n de los entrevistadores y el estable
cimiento de 0n mrntodo apropiado de muestreo. El 
costo marqinal qe representa la inclusion de agri
cultores adicionales dentro de la rnuestra es rela
tivarnente bajo. Es por esta raz6n (Jue estamos a 
favor de aUnen ar el tamaho de la muestra, cuando 
se presenten luclas acerca (e lo adecuado del 
tamaijo de la mestra para representar algunas 
variables. 

8.4 	 Cuestionario sin respuestas 
Con frecoerncia, algunos agricultores estin 

aLseIltes de so casa el ca en (1ie se intenta visitarlos 
para la encuesta. ,, estos se omiten, los resultados 
de la encuesta se sesparan hacia el tipo de agriculto
ies lue estan en casa la mayor parte del tiempo. 
Los poe a menudO se ausentan podrian ser aqudllos 
que tienen trabajo de tiempo parcial fuera de la 
finca, coma los ll'deres de la comunidad u otras 
personas (hoe tienen cue salir con frecuencia 
para reparar maquiriaria o para adquirir insumos, o 
quienes frecLIentan tabernas y lugares similares. 
Vale la pena hacer algrn esfuerzo especial para 
asegurar que estos tipos de agricultor tengan la 
misma oportunidad de figurar en la muestra que 
aqu6llosque estan en suscasascon mayor frecuencia. 

No hay hUe descartar de la muestra a quienes 
no se encuentran en sus casas al intentar una 
entrevista. A veces valdr6 la pena, en cuanto a 
costo, hacer dos intentos de entrevista. La selecci6n 
dependeri del costo de los intentos y del n:mero 
de otras personas inclufdas en la muestra clue no se 
encuentran en casa. Ocasionalmente las no res
puestas se deberin a la negativa de cooperaci6n 
par parte del agricultor. Segn la experiencia de 
los autores, esto es poco comcin cuando la encuesta 
se maneja bien. En el siguiente capitulo se discuten 
procedimientos para asegurar la cooperaci6n del 
agricultor. 

LECTURAS RECOMENDADAS 

CAPITULO 8 

1. 	 Raj, Des. The Design of Sample Surveys, McGraw Hill, New York, 1972. 
(En los Capitulos 1-9 se discute con detalle la aplicaci6n de la teorfa del muestreo en el diseho de 
encuestas). 

2. 	 Iearle, B (ed.). Field Data Collection in the Social Sciences, Agricultural Development Council (ADC), 
New York, 1976. 
(El Capi'tulo 3 revisa varios enfoques de muestreo utilizados en encuestas a micro-nivel en Africa). 
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capitulo implementacion
 
de Ia encuesta formal
 

Con el cuesti onario oealorad(o V a LMLSra ya
tornada, todo ustii 1isto pcra proceder a Ia eficuesta 
formal. P,-a Ilevarla a caho Coll exito s re(quKi : UL 
un equipo de entlevistadtores calaCiltados ' Ia coope
raci6n de los aj iqcultures, o0 fra.seo correcto del 
cuestionario paLa ia urotyVis[Hi y Ia is r.ca su[)Urvi
sion de estas actividads po pai 1t (10 05 idlv:.:a 
dores. En uste capitulo so ahojda cadja lilt) de (.stojs
aspectos y al final dml ic;mo5e (Ik Liii eleliplo de 
Ia irnplementacion do lil oictlesta (itu tilvo 	,Xito. 

9.1 	 El entrevistador 

El eotrevisIador 
 on e.to caso, es el in t ,reda 

rio ritre los ovestiqadores y ls aqjricuItoe.,S; sonra 
decir tIne sU (:aliiad L; iM) d1: o; factoros nnas 
i mpor tiltes lille CIIii aI exi tolOe esta 
actividad. 

Ninero de entrevistadores: Ami CUanto so 
haya setqido la recomedrlacic) (itl l U custio,01 
nario so diselic,de moto al 
 ti)HIu e Iasor resl)ondi-
dO ol-im1enos do oi hIit)-a- Io xperiencia indica qIle
los entrevi sadilws ataf nn p)roniodio una o (Jos 
en trevis tas pot (Il. El t0(0ino resutaoe lo (1eican 
a locaiizar ai los aqricul totr; espeat Ile.adas y sali 
das de tratusportes puhlicos, y a buscar de nuevo a 
los agricUl totes quo no ostahan on casa. En Una 
encuesta tipica, de 120-150 agricultores (es decir,
40-50 agricultores en cada dominio de recomenda-
cn), so necesitar ian tuos tres entrevistadores 
para corntletar Ia encuesta en un mes. La enctiesta 
podr'a terminarse mas ripidanente si se ernplearan
nias entrevistatiores en unpeer lodo mins corto, por 
ejemplo 12 encuestadores por una semiana; sinembargo Ia calidad de los datos l)odtra desmerecer 

I)orCue carla entrevistador tendri'a 
menos Ol)Orturhi-
(Jac] dle desarrollar sU capaidad a travds de Ia capa-

citacion en el propio trabajo, adem s do que

recibiria una supervisi6n menos intensa. 


Selecc:6n de encuestadores: El investigador

debe reclutar personalmente a los entrevistadores. 
Para seleccionarlos, debe car importancia a cuatro 
caracteristicls importantes: (a) rnotivaci6n para
trabajar de manera ardua y honesta, (b) capacidad 
para Ilenar el cuestionario correctamente (deordinario Ia capacidad se determina por algtin nivel 
minimo dle escolaridad e inteligencia), (c) capacidad 
para cornunicarse con los agricultores en su propio
lenguaje, y (d) conocimiento de Ia agricultura
local y respeto por los agricultores y Ia poblacion 
rural. Algunas de estas caracterfsticas, especialmen-
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to las de haLilidad so pueden evaluar mediante 
utrevistas purso ia les al hacer el rec utamien to y

al capacitarlos, pero otras comCo a motivaci6n y
Ia honesti(lad so lo so podrim conocer a travds de 
cierta evaluaciorm pot Darne do personas dignas de 
cOl fianza que los conozcal. 

En liasituactin ideal, el prograina de investiga
cibr emplca a SLIS propios aytidanes reclutados 
s(eq1tmo lias caracteri'sticias anotadas. Eslos ayudantes
(1. ilveSti.qacior puoden participar no s6lo en el 
trahajo du encoesta silno tambin en otras activida
des del proLjrama, particularmente en las tareas 
relacionadas con los experimentos y las dnemostra
cionles eln las fincas. 

Donde no se dispone (it,oste personal, Ia mejor
opcion es contratar temporalmente para laencuesta, 
a hijos te acricultores locales que hayan completa
do por lo roenos sU educacibn primaria y que, 
por tan to, sepan lecr y escribir, tambi6n se pueden
oloplear estudliantes durante las vacaciones de las 
CsctIoelas de secundaria (de nuevo, hijos de agricul
tores) 0omaestros rurales locales. Aunque en las 
eficuestas se han enipleado con frecuencia estudian
tWs Universitarios, 6stos pueden resultar inadecuados 
si no respetan a los agricultores o desconocen las 
costumbres rurales. 

Capacitaci6n de los entrevistadores: El 
perfoclo do capacitacion depenuer del tipo de 
entrevistador, pero variarj de dos das para el 
equipo do investigaci6n que ya estj familiarizado
 
con el trabajo de encuesta, a cino d (as o ms para

el personal temporal. La capacitaci6n debe incluir
 
los siguientes aspectos:


a) Los prop6sitos de Ia encuesta deben ser
 
explicados cabalmente, e inclusive hay clue explicar

c6mo se uti'izarin los datos para planear experi
mentos en los predios de los agricultores y en las
 
estaciones experimentales. 

b) El cuestionario ha de ser explicado pregun
ta por pregunta. En los cuestionarios deben apa
recer tambidn muchas notas explicativas.Asimismo, 
hay que explicar el procedimiento de muestreo y
discutir con detalle Ia terminolog'a y la. unidades 
de medida locales. 

c) Se debe explicar el plan de operaciones de 
campo, y dar instrucciones detalladas acerca de las 
responsabilidades del entrevistador apara 	sondear 
los entrevistadores y las acciones que habrin de 
tornarse con los productores que no respondan a 
las preguntas. 



d) Se deben describir las tdcnicas de la entre-
vista y luego organizar practicas entre los entrevis-
tadores. 

e) Si lo entrevistadores noestan familiarizados 
con el area, I ay que organizar recorridos con ellos 
y proporcion;!rIes informacion soibre las actividades 
gubernarnentales de lesarrollo en el area. Tambicn 
se los debe presentar con las autoridades locales 
pertinentes. 

f) A manera de przictica, (leben efectuarse 
entrevistas de campo en presencia y en ausencia de 
uno de los investi(adores. Estas entrevistas no deben 
ser parte de la nuestra, ni los datos se Usarin en el 
estudio. Estas entrevistas se pueden hacer como 
parte de un recorri do por el area, se hace algtino.

La efectividad de iacapacitaci6n y el trabajo 
de cam po posterior se puerle acrecentar si se 
elabora un manual para (I entrtevistador. Este 
manual riehe abarcar todos los I)LIntos cuhiertos en 
la capacitaci6n, es decir: propositos d(e la encuesta, 
explicacion (o cadta Ipre~iunta, Ioqtica y trcnicas 
de entrevista. IquaIlmer1ite a plagas y enfernmedades 
comuines, vari.,dare.s y atlrohlunlicos (isponhiJles 
on 0i Jirea. El entrevistador ha de cisponer (lei 
mannal tooi el til1f)0e. 

El periodo de capaci taci6n es una buena 
6poca para descartar Ut~revistarlores indeseables. 
Es mejor conitratar entrevistadores a condici6n de 
clue conipleten ven ruroaMnente eI curso de adies-
tramiento y en este caso, hay que prevenir la elimi-
naci6n al tiempo del r:;clutanien tO. 

9.2 Cooperacion de los agricultores 
Para tener exito en a enclIUesta se necesita la 

cooperaci6n de los aqricultores. Esta cooperaci6n 
se gana en (los niveles: a) mediante el apoyo de 
lideres y funcionarios del gohierno local, particu-
larrnente en sociediades en las que son muy respe-
tados y b) mediante una presentaci6n adecuada de 
la encuesta a los agricultores. El apoyo de los 
primeros se gana mejor durante 13 encuesta explo-
ratoria, a trav.s de visitas personales deloss investi-
gadores, cluienes explican el prop6sito del tiabajo. 
Luego, se solicita a estos lideres v fijucionarios que 
ayuden a exponer y exp!icar e tlrahajo a los agri-
cultores incluiidos en la muestra. Igualmente, 
cuando se usa el rnuestreo en dos etapas y los 
agricultores seleccionados se conglomeran en 
comunidades; rnuchas veces conviene tener reunio-
nes con grupos en cada comunidad seleccionaca, 
con el prop6sito de explicar los objetivos de la 
encuesta y conseguir su ayuda. 

Para obtener Ia cooperaci6n individual de los 
agricultores, el entrevistador debe presentarse a 
si mismo, explicar para qui6n trabaja y exponer 
cabalmente la necesidad de informaci6n acerca de 
las pr~cticas y problemas de la producci6n a fin de 
ayudar al trabajo de investigaci6n. 

Si bien se pueden mencionar los beneficios 
potenciales de la informaci6n para los agricultores 

coma un tode, cada uno de ellos deben entender 
que no recibira consideraci6n especial por su parti
cipaci6n en la encuesta, aunque s(" puede ser :nvi
tado a visitar la estacion o sitio experimental m~s 
cercano. Se ha de pLntualizar al agricultor que se 
le seleccior,3 en un proceso de loter'a y que toda 
la informaci6n que proporcione so mantendr-6 
estrictamente confidencial. Cuando se hace el 
rjestreo ein dos etapas, a veces es 6tii contar con 
la cooperaci6n de los I'deres locales para la selec
cion de los agricultores, haciendo que ellos sean 
quienes sigan los niimeros correspondientes a las 
listas de productores. De esta manera se hace 
obvio el rntodo de seleccion al azar, a los agricul
tores. 

Es mejor entrevistar al agricultor en el sitio y 
a la iora Clue mas le coivengan y si es posible 
dulrante las 6pocas Inenos ocupadas en el campo; 
si ha de ser entrevistado on su casa, las primeras 
horas de la maFiana o al anochecer pueden ser 
aidecuadas puesto (Ue asi se interferir,) menos con 
sU horario de trabajo; sin embargo, a menUdo los 
agricultores percibirin mnas inter(s si el encuestador 
estj dispuesto a ir al campo para fectuar la entre
vista. Esto cia tambidn la oportunidad de hacer 
observaciones directas del cultivo en el campo y si 
el agricultor estz muy ocupado, es conveniente 
ayudarlo antes de comenzar la entrevista. Sobre 
toclo, hay Clue tratarlo con respeto.


Luego de seguir estos pasos, segtmn experien
cias anteriores, los agricultores estaran dispuestos
 

a cooperar con este tipo rie encuesta. No es nece
sario ofrecer (,bSeCILiOS o rernuneraciones, a menos 
que las costumbres locales indiquen Io contrario. 
Los problemas de cooperaci6n surgen cuando los 
investigadores no informan a los Ifderes locales, 
no explican los prop6sitos de la encuesta a los 
agricultores o no los tratan cort(sm,,e. 

9.3 La entrevista 
En qeiivir:l, ias entrevistas deben hacerse con 

quiet; toria las decisiones en cuanto al cultivo
objetivo. A veces pudieran ser las mujeres de la 
casa, en cuiya instancia convendri contar con 
encuestacioras. En cualquier caso, las mujeres 
pueden desempe~ar un papel importante en la 
producci6n de cultivos y ser responsables de 
dccisiones relacionadas con ciertas pricticas 
culturales, par ejemplo, deshierbes, as" coma del 
procesamiento y consumo de alimentos. Serz 
preferible entonces plantear preguntas relacionadas 
con estas actividades directamente a las mujeres, 
siempre y cuando se tenga el consentimiento del 
jefe de la casa. 

Las entrevistas deberin hacerse de manera tan 
c6moda e informal coma sea posible. El agricultor 
se siente mejor sentado en su casa o a la sombra de 
un jrbol en su parcela, sin la presencia de otras 
personas. El entrevistador ayudarj si conduce la 
entrevista a manera de conversaci6n. Este debe 
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Ejemplo 9.1: Implementaci6n de la encuesta 
En cierta encuesta que resulto exitosa, se 

entrevisto una muestra de 130 productore de maiz,
conglornerados en ocho comunidades d6nde 
habia un fuerte liderazqo cornunitario tradicional. 
Al cornienzo dl trabajo de investigacion, el director 
de la instituci6n ari'cola envi6 cartas al funcionario 
!ltibernamental del irea. En las cartas so presentaba 
a los investigadores, se uxplicaban los propositos de 
la encuesta y se solicitaba al funcionario que 
enterase a cada lider coMunitario de los poblados
seleccionalo,, acerca del trabajo on marcha (se
utilizo rmjuntqeo Uri (JOS etapas). Durante la encuesta 
explorator: , funcionarool ubor namental fue 
visitado por los investiqadores, q ieM(s le pidieron 
que los acormpaiara en on recorrido por el zirea y
los presentara c:rt los li'deres de las conidades. 
Los propcsitos dc la encuesta ftiero explicados 
personalmente a cada lider y si era vierries, cua ndo
todosos S agricoltlres, ea su mayorfa imu Uimlanos 
establan on Ia COrnllildai, tanllihn so ten (a una 
reunl-. con ellos. 

M ientras tanto, a trams de2 contactos infof-
unides, so reclutaron coatro erntrevistadores con 
dos substituLos. Ests erltrevistadores tenfan entre 
18 y 25 aiios do e(lad, eran lhijos Cie pequehos
agricultores locales, hahfan completado su ec ,.-a-
cion primaria y haS an siclo recomendados a los 
investigadores por sos caracter isticas personales
(entusiasrno, inteliqormcia y personalidad agradable). 
Los cuatro entr( istadorus concluyeron con exito 
un curso fie capacitaci6n en cinco di'as y los dos 
sul;stitutos r1o fueron necesarios. 

El curso consisti6 en una explicacion cabal del
prop6sito de la encuesta, el papel y caracter de 
la institucion patrocinadora, la manera en Clue se 
utilizarf'an los datos colectados, y los metodos para 
ganar la cooperaci6n de los productores. Luego se 
di6 a los entrevistadores una explicaci6n detal!ada 
del cuestionari,. pregunta por pregunta, y se 
aclararon las posit. 'is ambigedades. En seguida,
los encuestadores realizaron entrevistas de pr ictica 
entre ellos y el investigador, y los otros entrevista-
dores criticaron a cada uno. 

conocer bien el cuestionario y saber de memoria 
las preguntas, sin tener que leerlas caca vez que las 
plantee y conviene clue aliente con amabilidad al 
agricultor para que hable de ciertos temas. La 
informaci6n edicional o la irforrnaci6n poco usual 
puede ser anotada en los espacios clue el cuestiona-
rio tendri para tal efecto. 

El entrevlstador debe asegurarse clue ei agri-
cultor entierde la pregunta, pero se abstendr6 de 
introducir su propia opini6n. Debe estar listo 
para no recibir respuestas que sean irrelevantes, 
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Finalmente, se les asignaron entrevistas con 
agricultores locales y se hizo un cuidadoso escru
tinio de los resultados. Estas entrevistas deprictica
dieron mayor oportunidad de preprobar el cuestio
nario y a ultima hora se incorporaron varios cam
bios sugeridos por los agricultores o por los entre
vistadorus. 

Durante la realizaci6n de la encuesta, los 
entrevistadores fueron presentados al I der cornuni
tario por los investigadores. AlI lder se le propor
ciono tarnbien una lista de agricultores selecciona
dos al azar y se le solicit6 Clue les avisara acerca de 
la encuesta que se Ilevar'a a cabo. En esa misma 
epoca se aplIico una entrevista al lI'der de !a comu
nidad para mostrarle de que se trataba y asegurarse
la cooperaci6n de otros agricultores (la informaci6n 
no fuo usada en an ilisis posteriores). En virtud de 
(lt( la encuos ta so calendariz6 en un peri'ado de
poc() trabajo antes de la cosecha muchos agriculto
res se encontraban on la comunidad. A muchos de 
quienles trabajaban on el campo a una distancia 
razotiable de la comunidad, se les entrevist6 susen 
parcelas. Se solicit6 al li'der de la comunidad que
pioporcionara alojamiento a los entrevistadores 
durante la encuesta en ese poblado. 

El supervisor dividi6 su tiempo entre el traba
jo previo en la siguiente comunidad, la colecta y
edici6n diaria de cuestionarios previos, y visitas 
sbitas a los entrevistadores en el campo. Tambi6n 
revisit6 informalmente algunos agricultores para
verificar la calidad de la informaci6n obtenida por 
un entrevistador a quien no se le tenia una con
fianza total. 

La encuesta fue completada por cuatro 
entrevistadores en cuatro semanas. S61o uno de los 
agricultores se rehus6 a cooperar despu6s de que se 
explicaron los prop6sitos de la encuesta. A los 
investigadores les complaci6 la alta calidad de los 
datos obtenidos, lo cdal atribuyeron a la capacita
ci6n, a la personalidad y al conocimiento de las 
localidades de los entrevistadores, as( como a la 
constante supervisi6n de uno de los investigadores 
con experiencia. 

vagas, improbables o inconsistentes con las respues
tas previas. Cuando se noten tales respuestas, el 
entrevistqdor iri ms a fodo y plantear6 preguntas
relacionadas que ayuden a esclarecer las respuestas.
Hay que cuidar que estas preguntas de prueba 
no sugieran respuestas, puesto que el productor
entrevistado puede adoptar las sugerencia como el 
modo mas ficil de resolver el problema. 

Antes de terminar la entrevista, hay que 
revisar el cuestionario para asegurarse de que la 
informaci6n est6 completa. Los entrevistadores 



deben registrar las respuestas para todas las pregun- dor cuando todavia la entrevista est6 fresca en la 
tas. Si una pregunt! no es pertinente, por ejemplo, 
una interrogante sobre el m~todo de aplicacion de 
fertilizantes para agricultores que no los usan, 
habri que poner las iniciales NA (no aplicable). 
Si el agricultor no liesea o no nuede responder a 
una pregunta, se po. -'r, el SR (sin respuesta) en 
el espacio correspondiente. 

9.4 	 Supervisi6n 
La experiencia muestra que una supervisi6n 

constante y efectiva es decisiva para tener buen 
6xito en las encuestas. Lo. investigadores deben 
estar en el irea de trabajo durante el perTodo de 
la encuesta, actuando corno supervisores de campo 
y deberan, en Io posible, colectar y editar en el 
campo diariamente los cuiestionarios. La edicion de 
campo consiste en la verificacion del cuestionario 
con respecto a legibilidad, cabalidad y consistencia. 
La edici6n de campo regular y [recuente permite al 
supervisor discutir el problerna con el entrevista-

mente de 6ste, y tambi6n motiva al entrevistador 
quien advierte que su trabajo ser6 examinado de 
inmediato y de principio a fin. 

Ademas, el supervisor verificar, el trabajo en 
el campo para dete-minar si los entrevistadores 
est~n Ilevando a cabc, entrevistas en los sitios y 
fechas determinadas. A menudo es 6til re-entrevis
tar a algunos agricultores, de manera informal, para 
comprobar si el entrevistador est, haciendo su 
trabajo de manera correcta. Finalmente, el investi
gador aprende mucho de esta supervisi6n intensiva, 
la cual le ayudar6 m~s tarde a interpretar los datos. 

De acuerdo con el desarrollo de la encuesta y 
segin los entrevistadores van adquiriendo m~s 
confianza en si mismos y los supervisores van 
confiando mas en el trabajo de ellos, se puede ir 
reduciendo la intensidad de la supervisi6n. Se ha 
hecho esto con frecuencia en encuestas que toman 
m~s de dos semanas; el mejor de los entrevistadores 
puede encargarse de terminar el trabajo con una 
ligera supervisi6n. 

LECTURAS RECOMENDADAS 

CAPITULO 9 

1. 	 Kearle, B. Field Data Collection in the Social Sciences, ADC, New York, 1976. 
(Los Capitulos 7-10 contienen muchas experiencias 6tiles pa,'a la implementaci6n de la encuesta). 

2. 	 Bernsten, R., Design and Management of Survey Research. Documento preliminar, International Rice 
Research Institute, 1979.
 
(Los Capitulos 8-10 dan gu 'as para la implementaci6n de encuestas).
 

3. 	 Spencer Dunstan S.C., "Microlevel Farm Management and Production Economics Research Among 
Traditional African Farmers: Lessons from Sierra Leone," Africa Rural Employmer t Study No. 3, 
Michigan State University, 1972. 
(Presenta diverns procedimientos de implementaci6n utilizados en encuestas al nivel de los predios de 
los agricultores en Sierra Leona). 
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PARTE III
 
USC del coinocimiento de las 
circunstancias de los agricultores 
para planificar la investigaci6n 

Una vez concluida la encuesta final, se debe 3nalizarla ilformaci6n obtenida y luego se le dbe utilizarpara planear investigaciones encaminadas al desarrollo de tecnologias apropiadas para los agricultores. Esimportante que este anlisis se Ileve a cabo con rapidez de inanera que el resultado se incorpore de inmediato a las decisiones relacionadas con la in vestigaci6n sobre cultivos.El anl'sis de los datos de /a encuesta se /eva a cabo confortne a los ob/etivos enlistadosen el Capitulo2, relacionados con la compilaci6n de informacicon sobre las circunstancias de los agricuitores. En primerlugar figuran los obetivos descriptivos de ajuste de los I'mites de los dominios de recomenidaci6n; en segundo lugar, la descripci6n de las caracteristicas de los agricultores y de las pricticas de manejo en sus parcelas,a fin de ayudar a guiar Ia selecci6n de sitios y prkcticas representativas para realizar experimentaci&n enpredios, y en tercer lugar, se tienen los obetivos de diagn6stico para. (1) identificar los problemnas relevantes de los agricultores para preseleccionar los componentes tecnol6gicos a incluir en los experimentosen fncas; (b) Identificar problemas y restricciones que habrdn de guiar la investigaci6n en campos experimentales, por ejemplo el desarrollo de nuevas variedades; (c) identificar las implicaciones para las poli'ticasagricolas relacionadas con el cr4dito y la distribuci6n de insumos y el mercado, quo apoyan la introducci6n 
de nuevas tecnologias.

El Cap[tulo 10 trata de los metodos para analizar los datos de la encuesta a fin de satisfacer los objetivos descriptivos y de probar hip6tesis scbre las prdcticas culturales y los problemas de los agricultores.En el Capl'tu/O 11 se presenta una serie de procedimientos conducentes a preseleccionar componentestecnol6gicos para la investigaci6n en los predios de los agricultores y establecer prioridades en cuanto aldesarrollo de variedades. Finalinente, en el captulo 12 se dan algunos ejemplos sobre la aplicaci&n deestos procedimien tos. 

cap'tulo Ioan1nlisis 
de los datos 
de la encuesta
 

En este cap(tulo se muestra como se pUede verificaci6n pudiera ser necesario combinar domiextraer informaci6n de la encuesta a fin de satisfa- nios de recomendaci6n, crear nuevos, o simplemencer cada uno de los objetivos, adems se describen te ajustar sus Ii'mites. Esto se hace luego de observarlos mdtodos para conjuntar eficientemente esta si la variaci6n en sistemas de cultivos y prkticas deinformaci6n. 
 manejo en la regi6n se relacionan con las circunstan
10.1 cias agroclim~ticas yAjuste de los dominios de recomendaci6n econ6micas hipotetizadas apartir de la encuesta exploratoria y supuestamen-Recudrdese que los dominios de recomenda- te importantes para determinar prioridades.cion han sido ya definidos tentativamente en pr cticas considerar 

Las 
la por importancia deencuesta exploratoria, de acuerdo con 

son: la
los factores diversos cultivos y variedades, pr~cticas de asociaagroclim~ticos y los factores socioecon6micos. Un ci6n de cultivos, rotaciones, fechas y mdtodos deprimer paso en este anlisis de datos es verificar siembra, tdcnicas de labranza, rendimientosque !d variaci6n en las prcticas de los agricultores disposici6n final del 

y
producto. Esto se puedecorresponde a dichos dominios. De acuerdo con esta hacer mediante el ordenamiento de los datos 
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Ejemplo 	10.1: Ajuste de los dominios de recomendacion 
En una area productora de cebada y trigo mis de 20 hectareas roturaban inmediaternente 

resulto claro, de acuerdo con la encuesta explorato- despues de la cosecha, en tanto que s6lo el 18 por 
ria, que los productores mis grandes roturaban ciento de los agricultores con menos de 20 hectareas 
mas tenl)rano y iisaban senihbradoras, pero no rue lo hacian. El 80 por ciento de los agricultores con 
posiuie (.tirmi r a (uoe nive? de tani:,o estas mas de 20 hectreas usaban sembradora, y todos 
prictic&: ;t'haci n conien;. Al irenar los datos los (qUe ten 'an menos de 20 hectareas sembraban al 
tornardos (le ia ,1CutsLd formal seqrn el tama~io voleo. En este caso result6 claro que los agriculto
cre(-ertit 'i n S Jicildi6 irtcltir a !os aqJricLiI res con generalmenteI st, 	 mas de 20 hectreas usaban 
tor 	 (:f11 1, , ' ?0CJIhectireas como un qrJIpo pircticas diferentes.
 

,
L r e 	L;It I II CIito (L1los ri Aicultores con 

Sl I os uI(qrlctjiltoe in 	 asociaci6n de CulItivos 0 de produccion conformeder iaiue itra, 
( ,ii circlUinsu el 

(: 1(0 lllr orltrb:'/ Iui:qo vilicar i la tlrinleircia 10.1). 
(,1 ,IIt (' WtS J)a(Cticds si rtel orra (:o 
dwhl+ faictlr Por :i;tlkio, 'i ,e tkire li Iip6tsis 10.2 Cornpilaci6n de la informaci6n sobre las 
ie (nt I im.rcipito m plhvia! nis 1r xrt+irte, los practicas de los agricultores 
htIa '- ! o qr "rto; La descri pci(m de los agricultores y de sus 

(J: 	 tI cOL ci; ii )tetid(la se incrementa tama~o de la finca (Ejemplo 

otrJIlt (it?twitir tcoln i tiproxi 
telo, (I lkjvl r;Leal ;lritPh pi Icticas cada seiva pliservir (A ciMrNoS 	 en doninio de recomendacion 

o. 	 0 I: r' , y Fprd(ctiI, de iurodr(JcciOrr. Si st; utiliza en la sulecci6n de sitios para los ensayos de 
li , i,t d(ir Ih fillc(]lt c;a las investijaci6n en los predios representativos, en,,I h: 

I!ractiwa,, ktI Ir(Jil dlaqricIltOl(S de tecnicas de labranza, rotaciones,' o S errlistan trmilnos de SLuelos, 
a iic;wd) coir el ornen creCieIOtb ldel tarnario (it sUs topotrafl'a, etc., y luego para senalar practicas 
fiCwe; I),fra av rr lt+lrIa V\'ii60o1 orf cuan to a representativas en tdrrninos de 6poca y m6todo de 
C:tItivPs s:rr , s irotacioti teciltivos, practicas siembra, deshierbes, etc. a fin de realizar experi
(i Irt 	 .'a, r osto uie ;iem ila, ()prol)erlas de mnitos estos sitios. Tambien esrl i i 	 en 6til compilar 

Ejemplo 10.2: Tabulacibn de las pr~icticas de los agricultores por dominio de recomendaci6n 

El cuadro adjunto presenta un ejemplo de
 
ensamble de estad sticas descriptivas por dominios
 
de recomendaci6n de Una area productora de ma z
 
ubicada en unJi zona alta. Hay evidentemente
 
algunas practicas tales como una densidad commn y
 
sisternas de asociacion de cultivos que son seguidas .
..... 

por la mayoria de los agricultores. Hay tambidn
 
practicas que varian considerablemente de un i
 
dominio de recomendaci6n a otro. Por ejemplo,
 
en ei dominio de recornendaci6n 2, los agricultores
 
tienen gen ralrnente predios mis extensos y ..
 
venden nias maiz clue otros agiicultores. En el . ... ... ' [
 

dominio de recomendaci6n 4, el uso de malezas . . 31..
 

corno forraje es menos importante. Esta tabula
ci6n suqiere que las pricticas hace para experi -. . .
 
mentos en fincas son: asociaci6n con frijol, 2-3 . h, I , ....I"ht ' 
... . .. ...	 h1,1, 8I3lHi

sernillas por 'golpe" a tn espaciamiento de 60 x . .. ..... 
60 cm. sin fertilizante o insecticida. La alta propor- ...
 
ci6n de agricultores que usa maleza cotno forraje
 
sugiee que este es un factor que ha de considerarse
 
al evaluar tecnologias de control de malas hierbas. '' ...
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informaci6n sobre algunos antecedentes de precios,
de insumos de mano 

conveniente de presentar frecuencias. Las variablesde obra y de costos que est~n que se cuantifican, como la densidad de siembra,estrechamente relacionados con la preselecci6n el 6rea sembrada, los insumos dede tecnolog(as. Estos datos mano de obra yson espec(ficos para los rendimientos pueden ser presentados comoaquellas tecnologi'as que hipoteticamente pndri'an medias y como frecuencias para mostrar la variabiresolver los problemas de los agricultores, de
acuerdo con los 

lidad dentro de la muestra. Para muchos insumos esdatos obtenidos en la encuesta
informai; por ejemplo, 

uitil completar ambos datos estadfsticos: (a) laes necesario obtener datos frecuencia (porcentaje) de agricultores que usan elsobre la mano de obra necesaria para losdeshierbes, insumo, y (b) la tasa promedio de uso del insumocon objeto de preseleccionar tecnolog'as para el paralosagricultoresquelo usan.control de las malezas. El Cuadro 3 muestraLa informaci6n del Cuadro 3 muestra el tipo 
que cada tipo de tabula

ci6n tiene como prop6sito satisfacer ciertos objede datos necesarios para, describir las pricticas de
los agricultores en cada uno 

tivos de la encuesta. Por ejerriplo, a fin de establecerde los dominios de pricticas representativas para los experimentos enrecomendaci6n. Esta tabulaci6n es relativamente oredios, se necesitan cabulaciones de cultivossimple una vez que se han establecido los dominios asociaclos, dendad de siembra, todas las operaciode recomendaci6n. Para cada tipo de variable se nes de campo, y uso de insumos especificos. Estarecopilan estadi'sticas descriptivas que pueden
frecuencias o rnedidas. Las variables 

ser informaci6n debe ser muy especi'fica, por ejemplo,que no se dpoca de las operaciones de campo o aplicaci6n decuantifican deben ser representadas como frecuen- insumos importantes para representar las pricticascias, es decir, tipo de variedad, fuerza de tracci6n de los agricultoresen la investigaci6n en sus predios.para la preparaci6n del terreno (manual, animal, (La tabulaci6n de datos sobre prcticas agrfcolas setractor, etc.). Los histogramas son una manera muestra en los Ejemplos 10.2 y 10.3). 

Cuadro 3. Informaci6n para una tabulaci6n descriptiva de
circunstancias de agricul-.ores en cada dominio
de recomendaci6n y usos de la informaci6n. 

Tio deit ,In.o..i,.. 
 Diotall to T l .l .. 'ci a t l ........
Iir, i... 
Datos,; l~l,e(lei! 
 aqcllo,
 

Taniar. dNo irca 

TenrilJncia de Ia tIlra 


e to IVrmtV'lecuenca) 1 Inrportancia relativa (e (ltitePo' C'iclo . lpo rentes qrupo de fnecasCittiana setr((rdoi Sup porodo . crul.o 2 Alusar dominios de recomen 
(tic ion 

J Ayuda, a r,,icoqt agrrcillote$ 
,epresentaivos patraensayos 

datos eucolricos ce cd ram
 
Aea Prornedto (p trecuencia) 

Suelo I AJustr dominiO do rec.2. Escofmersao tepresentathvo
Po; ciento x ipoTopografla 

pareensayos
Asociaciones 
3 Establtcer asoclacites y dein 

Denisdad y espaciaminto silau paraorisayos,Promedio fy irecuencat) 

Operacones basicas 
Aclareo
 
Terreno Fechas prornedio ( ftecuencia 1. Estahblcet pricticas represenPreparacion del torreno Por cientox t1pode traction tatmuaspara ensayosSermttra P,Por cintoa xtio de implemento 2 Generacion de tecnologias en

Pot crento x veces los ensayos.
Riego 
 Prornediol de mane de oba 
Deshee j (i acasoes eievantl
 
Cosecha 

Sotmia t Por cienio de agricultores qua 1. Dalosbase sobre pot cientoFertioante usan el insumo clue us"nueos insumos antesInsecticida Por ciento x tipo de los ensayos
Par cientox racesaplicadas 2. Establecv pr tticas represen.
Fecha proniedio de aplcaci n 

Herbicda 


talivas para ensayos.
Pot ciento x rnetodo de aplicacion 
Promedio mano de obra/aplicacin 

Produccion de cullivos/disposicion
 
Rend. del cultivo/mezcla do


cuitos Prornedio (y frecuencia)
Disposicion do cultivo Poe ciento x ripo 1. AJutar dorninfol deacomen.Usotlereiduos y esquilmos tipoPor cientox dacidn.Uso do Malezas Pot crentox tipo 2. Daos base sobee producci6n 

actual y disposicion. 
Delos sabreprecio$ 

Precios retibidas por elcaltico 
Precios de mane do obra con 

1, Generacidn do tecnologias en 
losensayos.contratada 

2. Andlisiseconimitos de datosPrecios para enta demaquina Prornedio ( Irecuencial experimentales.
ria($iesrelevartel
 

Precios de roios insumos
 

-/ L. rreoos on meitita, d i t eita Pr cieni) iDo son pobc""enao(t1arculr,et ci clrcter illCielttecaici, t.... $com ocp etto. l ItJe mrnd rr.ndal on . a,,de lo. e r. dt. t er fitd'o.- i mao ,i-i 1 .
mil o Iriloon of carwde Uiei- ai ,iadu 
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Ejemplo 10.3: Tabulaci6n de las prkcticas de los agricultores productores de cebada 
El cuadro adjunto muestra resulta

dos de una encuesta con productores de 
cebada, en ]a cual los agricultores so 
dividen en cuatro dominios de reco
rnendacibn basados en tres factores: (ors......,.WJOraddSs 


Iluvia, asociacion con cultivos perenes (Io 1li ...... mj ordd 

cual impedia el uso de maquinaria) 
y tarnaio de finca. Este cuadro muestra 
diferencias bsicas entre las practicas de 
preparacion del terreno y siembra, y 
entre insUrmos por dominio de reco- :I80 
mendacion. En IlJrea con mis Iluvia ., 
os comun el uso de variedades mejoradas
fertilizantes y terhicidas, particular
mente entre los agricultores (ue poseen ( lo
 
mayores prodios. El uso de tractores para : 
la preparacion del terrono es mininmo en 40
el sejundo dominio de recomendaci6n. -

En la figura aparece un histograma 
quo nmuo(stra iIfrocLoncia (10- uso do, ,HH F liq
variedades, elaborado con informacion .. 
obtenida en la misma encuesta. De nue
vo, en el dorninio de recomendaci6n 3, i 

los agricultores usan variedades tardfas 
1 

i 

[i)3 4
debido a que se encuentran d.:, tro de C ,,II, , is ,,lI E.Iw1 ,:,O ,,Itos I .q,,
circunstancias climiticas nas favorables. 2luia,a) t > 20 idI.u t . I 

Domnio de recomendaci6n 
Baja precipitacion pluvial Alta precipitaci6n pluvial

1 2 3 4 
Variable 
 Cultivo Cultivo i- Pequefia Grande 

solo tercalado < 20 ha >20 ha 

Datos generales de laexplotacion agr icola 
Are-,i poimediu i con eh,rlii 4.6 4./ 3.4 57.1(hat 
['or cunioi di tieriI r l in, 95 44 12 50 
Po~rctento) ~l~ Iliwimixonr() 0l ltetreIode ltll' 

(.()I i iItor 81 1 71 100 
P(or iinrIti de1 i-rid lo cI,il 89 89 76 91
 

OptrICIOIlOS has ics 
Po t:ilfi dt. wr'nt, i na-e" (lit, ' m;It rIllhff 100 56 100 100 
Pou ciur )idf t rI! ri(h;pii-, dc l,co';eclIa 49 2 18 60, roai 

Pti cil-rlii dlet ilefli; I'vitidhi ; Hio u vdraias viCis 100 
 41 50 100
 

I'miiiern:ir tili h;irnlrl illvoho 88 100 100 20 
!'orc:uonto ';el~lhtJdo con)lwetmthi;dora' 12:: 0 0 80 

ri 
P0i iIirtii col Fa ilt 100 25 79 100 
Por ci-rit n:niriJdo 0 75 21 

(:t iu I lj y!rllli ii voihno 

0 

Insumos
 
Va7rif!ddlI'micueih)i diJ tr; de lava widiad
 

rijordi Ia 46 2 75 100 
([lo eiFertili/a te For ticiieaii:aiion dt 

nilrotiuio 4 2 40 80
lirhicidj Pon ciin(rii !j ti;odu 24D 0 2 32 100 

Producci6n y destino 
Rendinientu (tumn, ) .91 .60 1.00 2.30 
Por Ciento vendida 
 29 52 70 100
 

57 



10.3 Anilisis de diagn6sticos de las circunstancias 
de los agricultores 
La siguiente etapa es averiguar sobre aspectos

particulares de las circunstancias de los agriculto-
res que hipoteticamente influyen sobre las 
pr cticas corrientes y que pudieran Cluiar la selec-
ci6n de componentes tecnologicos y su nivel para
la experimentaci6n en fincas. Este trabajo de 
diagnostico tambien ayuda a identificar problemas 
para investigarse en estaciones experimentales y
proporciona evidencias para cambiar politicas 
relacionadas con el credito, la distribuci6n de 
insumos o l mercadeo a fin de facilitar la introduC-
ci6n de estas tecnologf'as. Las hipotesis y las inter-
relaciones de factores que se analizan en este 
trabajo de cliagn6stico estan basadas en las conclu-
siones de la encuesta exploratoria, las cuales por
lo tanto constituyen las bases para las preguntas de 
la encuesta formal. 

En todos los casos se conjuntan varios tipos
de inforrnaci6n; los mas importantes son las 
opiniones de los propios agricultores acerca de 
asuntos espec(ficos. Mediante una detallada encues-
ta exploratoria y un cuestionario cuidadosarnente 
disehado, se ha de obtener informaci6n para cada 
dominio de recomendaci6n, sobre las opiniones 
y preferencias de los agricultores con respecto a 
variedades en particular, uso de insumos y mbto-
dos y fechas de prcticas culturales. Igualmente 
Otiles son las respuesta sobre circunstancias comu-

Ejemplo 10.4: Tabulaci6n de la incidencia 

nes que conducen a perdidas de los cultivos, es 
decir: sequ'a (en dpocas particulares durante el 
ciclo de cultivo), ataque de insectos y de enferme
dades especificas, asi' como dificultades para
obtener insumos 0 problemas en el mercadeo del 
producto (Ejemplo 10.4). Si la encuesta incluye 
observaciones de campo, seri tambien valiosa la 
tabulaci6n de datos acerca de la incidencia de 
problemas en los predios de los agricLItores.

Los datos sobre el sistema de producci6n, 
por ejemplo, sobre los periodos crf'ticos en cuanto 
a disponibilidad de mano de obra (Ejemplo 10.5),
preferencias alimentarias y rotaciones dan al 
investigador una mejor comprensi6n del sistema 
de producci6n al cual se habrin de incorporar 
nuevas tecnologi'as. 

Finalmente, las tabulaciones cruzadas (inter
relacionadas) son importantes para probar hip6te
sis acerca del comportamiento de los agricultores. 
Estas hipotesis habran sido formuladas en el curso 
de la encuesta, particularmente durante la encuesta 
exploratoria. Por ejemplo, si se observa una consi
derable variaci6n en la fecha de siembra, con 
consecuencias probables sobre el rendimiento, 
bien se podf'a tabular y relacionar las fechas de 
siembra con los factores clue hipot~ticamente las 
afectan como lo son el cultivo anterior en el 
mismo predio, el rn6todo de preparaci6n de terreno, 
la propiedad del equipo, o el periodo de escasez de 
alimentos (conducente a siembras m~s tempranas . 

de riesgos clim~ticos expresados por los agri
cultores de un drea tropical* productora de maiz


En una encuesta se interrog6 a los agricultores 
 cia de estos riesgos sugiere cuidado en la selecci6n 
acerca de la incidencia de ciertos riesgos climaticos de tecnolog'as para experimentaci6n. Por ejemplo,en diversos cultivos. Resulta claro que la Iluvia ya las variedades deben tener buena resistencia a la
fuera abundante o muy escasa destaca entre los pudrici6n de la mazorca.
 
riesgos que confrontan los aqricultores. La inciden-


Por ciento de agricultores 
que reportaron problemas en los

Tipo de riesgos climzticos tres 61timos ciclos 

Lluvias tard (as abundantes-pudrici6n de la
 
mazorca 
 73 

Terminaci6n temprana de Iluvias-falla del frijol
sembrado tarde 65 

Terminaci6n temprana de Iluvias-Ilenado deficiente 
del grano de maiz 60 

Lluvias tempranas abundantes-germinaci6n deficien
te del mijo 60 

Lluvias tempranas abundantes-germinaci6n deficien
te del mai'z debido a encharcamientos 42 
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Ejemplo 10.5: Histograma de la escasez estacional de la mano de obra 
La respuesta de los agricultores a una pregunta "pico" de trabajo y los agricultores favorecer~n 

acerca de los meses mis ocupados del aho se mues- tecnolog'as que reduzcan su labor en esos meses, 
tra en la figura de este ejemplo. Resulta claro que en tanto que tendrin que rechazar aquellas que les 
el perf'odo noviembre-diciembre se destaca como aiadan trabajo en ese peri'odo. 

Porcentaje de agri
cultores que men
cionaron un mes 
determinado como
"'muy ocupado", 
en la producci6n 
de maiz 

26 

11 

J J A S 0 

0 bien el uso de fertilizante qui'mico podr'a 
relacionarse hipotdticamente con el tipo de rotaci6n 
que se sigue, el tipo de terreno, el uso de fertili 
zantes org~nicos o el acceso al cr6dito. La seleccion 
de la variedad podrfa depender del LISO final del 
cultivo, tipo de suelo o pricticas de asociacion 
de cultivos. Las hip6tesis sobre circunstancias 
conducentes al uso de una pr~ctica dada surgirin 
de la encuesta exploratoria (tabulaci6n cruzada o 
interrelaci6n que se muestra en el Ejemplo 10.6). 

Obviamente, la gama de interrelaciones es 
infinita. El punto importante es que la tabulaci6n 
especi'fica que se escoja debe reflejar las hip6tesis 
de los investigadores acerca del uso de una practica 
determinada. 

En este an lisis se puede usar una prueba 
est~distica como la Chi cuadrada para dar cierto 
grado de confianza en las asociaciones observadas. 
Igualmente, en esta etapa suele ser Ctil combinar 
datos a travds de dominios de recomendaci6n para 
asegurar una muestra lo suficientemente grande. 

41 

26 

16 

N D E F M A M 

Mes 

10.4 Mtodos para tabular informaci6n 
Exisien varios m6todos para tabular informa

ci6n obtanida por medio de la encuesta. El m6todo 
clue se utilice dependeri del tamaho de la muestra 
y del tiempo y recursos disponibles para esa tarea. 
Todos los metodos requieren que todos los cuestio
narios se pre-editen para convertir las cantidades a 
unidades estandar, aclarar inconsistencias y descar
tar los cuestionarios con inconsistencias muy 
grandes y/o con alto nimero de no-respuestas. Es 
tambidn deseable que independientemente del 
mdtodo utilizado, se enlisten los datos para cada 
variable importante en una hoja de papel para 
ayudar a encontrar errores y estimar la gama de 
respuestas. 

Tabulacion directa del cuestionario: En este 
m~todo los cuestionarios se ordenan por dominio 
de recomendaci6n y se abren en una pdgina deter
minada. Los datos sencillamente se toman del 
cuestionario contando el ndimero de agricultores 
que usan una prkutica dada, o se promedian con 
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Ejemplo 10.6: Tabulaci6n cruzada para prueba de hip6tesis

Un estudio en Iuna area tropical 
 donde el fueron factores qtue propiciaron la siembra en piano.maiz es Ln cultivo relativamente nuevo surministra La tabulaciCr, cruzada dOl Iipe (e cama de siembra(Jos ejemplos de tab lItdi on Cr uzada para probar y focha de siembra usando los datos de la encuestahip6tesis. Durante la encuesta eXploratoria so rnostr(,dos en el Cuadro A verifican la hipotegis.observaron diversos rn todos y fechas do sienilra. En el mismo estudio se hilpototi z6 (tuc et ma zSe indico que los ajr iculores uSlban tresrrmcto(dos estaa reeriplazanro con rapidez al Cu ltivo tradide siembr mtezado n lornas, en e onm del cional, mijo (finger mllet) y quo Un particular, lasurco y 0n )lano. Sc hipotetizo (1te los agrictltoros cent joveri Irfriu el rnilZ coMO Oementoson-lbraban en lomas antes (el cornienzo de las hasiCo (10 5u dicta. Eln eOcto, ias tabulacioMJesIlivias en novienire en las iireas hajas. Mis tarde, cru(adas del Ct ir(o B nuestran utia acusadalas restriclncn;s de mano de ohra on roviotmbre prefvrencia pcr mijo ehitre los jfes d farnilia dey diciuriltl: y laMnur piohahilidad de encharca, mayor eda(( poro uria prfrencia casi iqual paramientos (wlopitos (do las I!Luvias iCl:l",s atrlfidJanto2S Lino y otro graro entre los qrutpos do neitror etTad. 

Cuadro A 

TIj.}o de cama de sibra 
Fetha de S r 
 por--entaje
do)arf---

F~~~~~~ cciatiSciil 
l)'rlrli ., Iuvt lI t(Wlrilrd 2(6 
 ii. 2(')
F~~~n Uo4(13 I G)' l i I 
fPrminclrl -, (It, d hlrti:t.-m 
 8 12 80 
Fin- dt, d1(l(rllI1hw
1- 11 

24 /6G
33 56 

Cuadrm, B 

Ldad del AqricLJItor Por ciento que prefiere
(a ios) Mijo Ma iz 

It , t:(1 50 
 50
3 1 5(J 5) 50

MNo.wdu 50 68 
 32 

ina calctilariora (Ioholsillo las car tlilads; o matlrni incronenta l prohlolna en los c61culos manualostures do tmia variable deteriinaia (por ejerrplo, lanecesidad de una suoltvisi6n ostricia.(ensidatl the sicmrira ) para tieos los acricultores Tiras separadoras: Estas se hacen con tiras(ticadla dormirio do reconlondaci6n. Ctarndo se do tarjotas do conmlputat ora, carpotas para archivar,han tal)(lado todas las variahls relevantes de esa 
 etc., y los datos de tin aqriCul!tor se escriben en elI)ilji nat, ltos los (C;stionarious so a! ron on una oncaezado do carla tarjota. Las tiras son baratas yniismna paiina diferente y ol p roceso continina. se hacen en poco tiompo. La ventaja principal deticeEste onurfoq i tieC litvontaia e (JO l tralaji) osto mebodJo 0s (Ltiepermito la reordenacion de losSO poetic Itacer (o inntle] ato COn solo Una calcIla agricULitores en diferontes grupos se(un tamalo dectora de bolsillo. La principal desventaja es (qtopara finca, tenencia, era (qeogrfica, 1o cual facilita elmuostras granides, coMO Mis (do 100 sujetos, Os ajuste rie los dornios rie recornendaci6n y launa tara,laburiosa y Io nta a nionos lue se disponqa tabulaci6n cruzaria. La principal desventajade ayuciantes. Si la tabulaci6n escruzada so Lisa qje los datos se doben escribir a partir del cuestiotoucho, resulta (onfadosa arlm para muestras poquc-
nas, 

nario antes de la tabulacion. Generalmente, una vezporque las variables (lue SC interrelacionarin a ostablecidos los dominios (Ierecomendacion, lamenudo so, encuentran en diferontes paginas del mayor'a de los tipos de tabulaci6n son mis fcilescuestionario. Ademnas, ei empleo ce ayudantes a partir de Ios cuestionarios. 
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Uso de la computadora: En este caso todos 
los datos se codifican y se vacl'an en formatos 
especiales de acuerdo con c6digos preferidos (por 
ejemplo, siembra a mano 1, siembra con ma-
(Luina 2, etc.), los CUaICS s! vac (an lueqo inediante 
perforaciones en tarjetas tie comrputadora. Tanibien 
es posible precodificar el cuestionario de manera 
que los datos se vac en directamente a las tarjetas.
Lueqo de vaciarse los datos se tabularzin raipidamen-
te a traves do pa(juetes estaidisticos estindar o 
progranias especiales elaborados. La descripci6n de
los procedimiontos conl)pttacionales traciende en el 
alcance du este manu(hal, pero so tiene un l)reparacion 
un Sulplemento que descril)e c6nmo identificar la 
informaci6r y tarnbuiikn proporciona Lill progrania 
de compUtadora sencil lo, (IL1e S2 adapta con facili-
dad a Ia mayoria de las Corn ttr(Joas para efectuar 
anItisis ta) lJIa res siIIules . 

La principal veitaJil (1 lIii CoI)cLItadora es 
cl LbU lId v/ hoClh2aLi Cn IfI cadon, Ia tahnlacion 
se puede elalotar con rapide/, a(mn para mIestras 
mny Jrane(is, siotinlw (Lno s( disponqla de in pro-
flrama adecuado. Adenmas, Ia ma(hLluina permite 
correr con facililiad prLihiaJS ostadI'sticas (10 diferen-
cias entre grulpoS do agricnltores. Las principalus 
desventajas son: (a) la tndulncia a soslayar o 
pasar por alto erroros e interrulaciones (qJe serl'all 
reveladaseon anilisis manual, y (b)el costo en tiempo 
y dinero para vaciar los datos a tarjetas y familiari-
zarse con un pirograina adecua(lo a fin de efectuar 
el ar alisis. En (leneral, esta 61tima desventaia so 
supera si Ia muostra os tie Mris do 100 agIricLIltores 
y se tiwie f~ici/ y ra/)i(i(o acceso a tina maIluina
perforadora, Ulla coMnpo tadora y Lill programaFcjacua o. 

ACin cuando la sere de atos sea lo suficien-
temente grande y se disponga de computadoras 
y progranias, conviene completar una tabulaci6n 
manual parcial antes del an~ilisis computacional. 
En primer lugar, este analisis manual facilitar6 
hacer un resumen rapido de la informaci6n impor-
tante, por ejemplo, pricticas representativas e 
incidencia de problemas, el cual se puede usar 
luego para tomar decisiones acerca die experimen-
tos en los preios de los agricultores. Es casi 
siempre mas rapido hacer este analisis a mano que 
con computadora. Posteriormente, el an~ilisis 
computacional puede ser todavi'a Otil para verificar 
el anilisis previo, efectuar un arlisis mis desagre
gado, analizar informaci6n menos importante y
probar hip6tesis formalmente. En segundo lugar, la 
tabulaci6n manual es 6til para compenetrarse con 
las relaciones sugeridas por los datos. Si los investi-
gadores participan en la tabulaci6n, notar n 
nuevas relaciones y definirin nuevas hip6tesis. 

Finalmente, conviene tener un listado computari
zado de los datos para tabulaci6n manual, en parti
cular para estadl'sticas descriptivas sencillas, como 
nimero de agricultores que utilizan un insumo 
determinado. 

10.5 Procedimientos de ponderaci6n 
En muchos casos no a todos los agricultores 

se les debe dar igual peso en la tabulaci6n. El tipo
de ponderaci6n depende del tipo de datos y del 
metodo de muestreo. 

Tabulacion por agricultor: Generalmente se 
diriqe el interes hacia las practicas prornedio de los 
agricultores en Un dominio de recomendaci6n 
determinado. Si so utiliza el procedimiento de 
muestreo aleatorio simple, el m~todo apropiado 
sera el de simples promedios dc ios agricultores
muestreados; sin embargo, si el muestreo es por
predios, los metodos comunes de muestreo, segmn 
soehizo notar anteriormente, Ilevaran a una mayor
probabilidad de escoger a los agricultores con 
predios ms extensos. 

Por esta raz6n, cuando so requieren promedios 
por agricultor, a los productores que poseen pre
dios mns pequehos en e lirea muestreada se les 
dar , mayor peso, y un menor peso a los agriculto
res con predios mayores. 

Para prop6sitos de ponderacion lo mis 
ficil es ,rclenar a los agricultores en grupos por
tarnaho de finca de aproximadamente nt~meros 
iguales. Si en este caso se tienen grupos de propor
cion de acqricultores en cada grupo, Pi es dada por 

n ) gpiPi- (ni/xi)/ !' (nj/xj) 

j 1 

donden i es el nurmero de agricultores eh el grupo
i, y x i es el promedio simple de tamaio de finca 
para el grupo i. Luego para calcular ,digamos el 
porcentaje de agricultores que usa fertilizante en 
la poblaci6n, simplemente ponderamos el porcenta
je de agricuitores que usan fertilizante (y;') por pi. 
Es decir 

g * 
Y= i Yi. 

i 1 

en el Ejemplo 10.7, se muestra el procedimiento 
de ponderaci6n en una 6rea de muestreo. 

Tabulaci6n por irea: Hay tambi6n muchas 
variables que deben ser expresadas sobre una base 
de -rea, por ejemplo, rendimiento, dosis de fertili
zante e insumos de mano de obra por hectirea. 

1/ CIMMYT Economics "Use of Computers to Analyze Farm Survey Data" and "A Users Guide to FASAP-A FORTRAN 
Program to Analyze Farm Survey Data". 
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Ejemplo 10.7: Procedimiento de ponderaci6n para la toma de muestras en el campo
Se tom6 una muestra usando coordenadas 

al azar sobre un mapa de escala 1:50,000 y los 
sitios (fincas) resultantes de 0.5 ha se agruparon 
en tres grupos. 

(i,,po T,mmn,,,,, Num,o N,,,,,,o
pirUI,dlu 'I, , , lW 

1 i, :(72 

El denorninador para la ponderaci6n es dado 
16 19 14 


per: +4.7 f
-	 17.13. Per Io tanto, la1.3 4.7 18.0 

Asi los agi i ;:1ltorues con mayores predios -e poride 
IzIn col-I ri.,S peSo a fin du (LIt ,stalistciCas )eprest.S 1 
tativas egmn. ejei(-I)O,diit Li 1 Por uiHUna renestr i 
al azar ()j ' r ctln tores, los rulidiilien os neliOs
debn ser con)l it Is) 
rendJimiuntll[ ci Lta 
(It ki (t(Ii ,', oi 
I)dira t 1(Ia , IJllIc i (of
superficie pronedio 
a~gricultore,;. LI runrijiwieto iesnlta te seri ina 
r;ir-euitativo de lIa r!Ji0n11, pLIest gUu (La mayor 
peso i Jos a(i icultores con predios nmas exten sos 
muienus RiultiVMi2lnllUt siel)nibran11 lr nlayor super-

ficie (e ese cultivo. De iguoal manera, fertilizante/ha 
y manc de obra. ha deLen coimipILItar se, mediante el 
promedio del tiso total dit ft.rtilizante y mano de 
nora, cifras qut su (livideni IiuJ( uieU Lisupu,'rficie
(ha) pronwudi0. 

CnaLidn -W U,;a el rLiestreo par predios, sin 
embargo, los a(gricul tones ns (randes ya estan 

CAPITULO Vn 

1. Bernon, R. 
Resca, 	 i9i 
DKi"t, vol 

2. (Cf/I11', ' 
ni p1,,'i-f 

n UIte e I iroinediu(I 0de 
ricnltr,s//1 p)or tel ro iulT(1o 
' l(rUr(Ji(iet() x sliperficie) 
y Ite(j. Ii'vidi (ido porl ij
t.I ciiltivo pata todos los 

proporci6n de agricultores en cada grupo es (16/1.3)/
17.13 .72; (19/4.7)/17.13 = .24, y (14/18.0)
17.13 .04, respectivamente. Es decir, el grupo
mis pequeho constituye .72 deaunque ellos poseen s6lo 16/(16 i 
de la tierra. 

En este caso, el porcentaje 

que usan fertilizante en la poblacion es - + 

(24 x 6) -f 4 x 12 p 
19 14 20 pr ciento, aunque se 

aplica fertilizante a (2 -1 6-1 12)/(16 -4.19 + 14)100 - 41 par ciento del area. 

represen talos en Li muestra en proporci6n a su 
superficie. En tal caiso son apropiados promedios
s/lp/l'S (e ren(iinieiltos, furtilizantes, etc. 

Ponderaci6n donde se usa pre-estratificacion: 
Si Se Usa pre-estatificacni6 y (,l investigador desea 
comptar los plronedioS rJentro de los grupos 
para aIdregion, (sos gnupos delen ponderarse par
la proporcion de los agricoltores 'lentro de la po
blacion de dicho (Irupo. Por ejemplo, si una region 
con 75 por ciento de agricultores de secano y el 
25 per ciento de agricultores con riego y se toman 
muestras iguales de Lino y otro tipo, entonces pgra
camput.,r un promedio regional par agricultor, los 
agricultores de temporal deben recibir un peso de 
0.75 y los agricnltores con riego un peso de 0.25. 

En general, sin embargo, es de mayor interns 
representar practicas prornedio para cada grupo
homogeneo o dominio de recomendaci6n que
calcular estad sticas rcgionales. 

los agricultores,
19 1 14) = .33 

de agricultores 

x 2) 

LECTURAS RECOMENDADAS 

Du';,n aml Management Survey Research. Documento preliminar International Rice 
9.
 

:t,, ,,,; pMa aroizlisis de datos y describe en detalle el usa 
de SPSS.) 

,, e I:uri0I1a:IOrils para analizar datos de encuesta en fincas", Programa de Econom fai ) y "A Users Cii(Iei to FASAP-A FORTRAN Program for Analysis of Farm Survey 

c(I)esrr j i, .'"'aimientos de codificacion y ;nmiisis de dates usando ur peque~o programa FORTRAN!Uoe ".' I-, adaptar con facilidad a comijutadoras grandes a chicas. Describe tambi6n el usa del-s.tum= :, ,. ' ulFistico (SAS) (Statistical Analysis System) disponible en muchos sistemas 
C6nrnitt, /ddIOS). 

x 
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capftulo 11prcseleccin
 
de componentes 
tecnolc'gicos potenciales 

La mayoria de los aqricultores confrontan 
circunstancias iuue solo les permiten adoptar las 
nUevas tecntlogias por etapas, de ordinario uno o 
dos componentes a tin tiumpo. Esto se dehe a 
varios factores como: (a) escasez (te capital, (h) in 
capacidad piara aifron tar (jrari(es rieslos, y (c) a 
(IUt, siqnt,!n Ui1 ifOt iU de aprendizaje Mtdiante lIa 
p)iactica. Por t,mto, la investiqaciorn ith e orientarse 
nicialmeL2e a 1 0saI unit :oUn1)O 1Ltes teciolo

ttiCos (tLI. corislittliyal1 Lis nejores alternativas y 
cn rentai)ilil(i relativarriete alta ciiaiudo se 
incort)oran a li te 1lo (j'a Itaihtti a de los atjricIl-
totes. Esta iestrat{.(ia [anmtl)i1 hIeneficia a los 
i)rogIO(lMas con rWeCnrsos Iiita(os tneILo leueden 
darse eI lujo tiu nvestitjar todos los comtponentes 
posibles. 

Hay in ciurto nuimero de etapas al identifi-
car los rejores componemtes tecnol6gicos posibles 
Estas son; (a) identificaci6n de los factores clave 
tel cultivootciqetivo (tue linitarn Ia produccion y 
el ingreso tiel agric,.'ltor, (h) identificaci6n de los 
components tecnol6gicos disponibles, mediante 
los cuales se pueden superar estas restricciones, 
(c) listado de todos los cambios que podr in resul-
tar de i introducci6n de estos componentes 
tecriol6gicos, (d) cornputaci6n de costos y bene-
ilicios hrutos de estos cambios para el agricultor, 
y (e) acoplarniento de estos carnbios a las circuns-
tancias relevantes del agricultor. Este proceso de 
preselecci6n, tue inolucra tanto al agr6nomo 
como al econornista agri'cola, es una manera 
sisternMtica de reducir la infinita garna de compo-
nentes tecnol6.licos opcionales a s6lo aqudllos 
qule vengan a ser "las alternativas mais prometedo-
ras" o las mejores alternativas para la experimenta-
ci6n inmediata. 

Las prioridades de la investigaci6n, por 
supuesto, pueden ser especrficas para un dominio 
de recornendaci6n determinado. No obstante, 
muchas prioridades de investigaci6n ser~n generales 
para todos los dorninios o de recomendaci6n en la 
regi6n. Es posible que el mismo programa de 
investigaci6n puLdiera implementarse en toda la 
regi6n. Por ejemplo, si una recomendaci6n tiene 
dos dominios basados en dos tipos distintos de 
suelos, se podria instrumentar el mismo programa 
de investigaci6n aunque podrtan generarse reco-
mendaciones de fertilizaci6n bastante diferentes 

para cada tipo de Suelo, Io cual justificaria domi
nios de recomendaci6n separados. Generalmente, 
se sugiere (ILIe se piense acerca de las prioridades 
de investiqaci6n para la regi6n-objetivo corno un 
toco, y que se hagan los ajustes apropiados segcn 
vayan siendo necesarios para solucionar los proble
mas y ci rcn nstancias espec ficas de los agricultores 
en cada domlinio te recomendaci6n. 

11.1 ldentificaci6n de los factores limitantes 
S(;gen se explico en el Cal)(tulo 3, se utiliza 

el t6rmi no factores limitantes para referirse a 
a(tuel los factores relacionados con il Cu ltivo de 
interes y (ILe corrientemente limitan los ingresos 
de los agricuitores. Estos podrian limitar el rendi
miento, reducir la calidad o incrementar los costos 
del cuitivo-objetivo. Iqualmente, debido a que la 
mayoria de los agricultores minifundistas guardan 
una gran proporcion de su cosecha, las perdidas 
del grano almacenado pueden ser una limitaci6n 
importante. Puede tambi~n haber factores tales 
como el uso una variedad de maduraci6n tardfa 
que impide la siembra de un segundo cultivo 
inmediatamente despuds de la cosecha del cultivo
objetivo. Mas ain, en esta etapa el principal interds 
esta enfocado a factores agron6rnicos limitantes, 
como malezas o insectos, 

El proceso de identificaci6n de factores 
limitante- fue ura parte integral de la encuesta 
exploratoria, asi( como de la encesta formal. Las 
observaciones agron6micas en los predios de los 
productores con respecto a malezas, plagas y 
enfermedades, son un puntoesencial para reconocer 
estos factores. Dichas observaciones, necesitan 
ser suplementadas por entrevistas formales e 
informales con agricultores, a los quo se interroga 
acerca de sus propias percepciones y opiniones 
acerca de los factores limitantes. 

Al registrar estos factores es necesario ser 
especifico. Por ejemplo, si concierne a un problema 
de insectos, De qu6 insecto se trata? ..Qud partes 
de la planta daha y cuando y en que aFios es rn's 
frecuente? Tambidn e 6til tratar deestablecer que 
incremento de la producci6n serfa posible obtener 
si se supera esta restricci6n, lo cual ayuda a estable
cer la jerarqufa o prominencia de diversos factores. 

Adem~s de identificar factores limitantes es 
importante tratar de entender como reaccionan los 



agricultores a estos factores antes de proponer
soluciones. Para lograr esta comprension, son muy
6tiles las hip6tesis que se formularon en relaci6n 
a las causas par las cuales 1cs agricultores Ilevan a
cabo ciertas pricticas (Cap(rtula 3). Par ejemplo,si existe algcn problema relacionado con la ejecu-
ci6n de los deshierbes fuera de la epoca nasapropiada, se debe a factores naturales, carno
Iluvias excesivas, o sequfa? o Se debe a factores
economicos, come mano de obra familiar insufi-
ciente o falta de dinero para contratar trabajado-
res? Existe al -una relacion entre algunos tipos de
problemas, como el ataque de algunas enfermedades 
con el tipo de rotacion de cLultivoS que se acosturn-
bra? y si existe, SPor qu6 Sigue n los productores
esas pricticas? 

11.2 Identificaci6n de soluciones a~ternativas para
los factores limitantes 
Para cada factor limitante hay a menudo una 

o varias soluciones. Par ejemplo, los problemas defertilidad de sueos se pueden aliviar mediante
rotaciones, practicas de preparaci6n del terreno afertilizantes. Un problema de control de malezas
pudiera ser enfocado mediante la eliminacion de 

las malezas par ejemplo, tecnicas de labranza 
m~s eficientes, o herbicidas o mediante practicas
culturales que impidan el crecimiento de las
malezas, par ejemplo, preparacion del terreno o
manejo de la densidad de poblaci6n; o bien mediante cambios ent otros cultivos que liberan mano 
de obra para los deshierbes. 

Los investigadores identifican soluciones a
problernas con base en la experiencia y conoci
mientos del agr6nomo, de los agricultores y de 
otros especialistas. muchosEn casas, algunos
agricultores progresistas de la regian habran instru
mentado algunas innovaciones baratas y eficaces 
para aliviar determinados problemas explotaro 
nuevos potenciales. La encuesta exploratoria y
la encuesta formal deben poner a descubierto 
tales innovaciones. En otros casas, los investigadores quizas prefieran recurrir a expertos especia
lizados para proponer soluciones a problemas
especificos como per ejemplo, los causados par
ataques de enfermedades. 

Al buscar soluciones a los problemas se debe 
suponer generalmente, que los agricultores ya
utilizan sus recursos de manera eficiente y par
tanto las soluciones deben incorporar nuevos 

Ejemplo 11.1: Lista de los cambios resultantes del use d( .,erbicidas
En una regi6n tropical productora de maiz,

las malezas se identificaron coma un problema que
surgi'a de la incapacidad de los agricultores paraefectuar el primer deshierbe al comenzar el ciclo decultivo, un periodo Iluvioso y la escasez de manode obra se identificaron coma -azones de estaspr~cticas de deshierbe. Se comenzaba a disponer
de un herbicida de preemergencia que promet'a
superar este problema de deshierbe. Los cambios
asociados con el usa de este herbicida eran los
siguientes: 

Mano de Obra: 
Para deshierbe a mano, 10 jornales/ha enjunio/julio, y 8 jornales/ha en agosto/septiem-
bre. Para herbicida, 4 dias hombre/ha inclu-
yendo el acarreo del agua. La mano de obra 
se redujo en unos 14 jornales con el usa del 
herbicida. La rnano de obra en el perfodo
pico de junio/julio se redujo en 6 jornales. 

Fondos: 
Alrededor del 66 par ciento de la mane de
obra necesaria para el deshierbe es contrtada,
Io que viene a resultar en un costo aproxima-
do de $600/ha, asumiendo un jornal de $50.El costo del usa del herbicida ocasiona gastosaproximados de $800/ha en efectivo, durante 
el mes de junio, Ioque significa que el usa de 
herbicida requiere de $200/ha m~s y de una 

disponibilidad de efectivo en dpocas ms 
tempranas. 

Equipo:
Es necesario disponer de una aspersora demochila para la aplicaci6n del herbicida.
Sin embargo, muchos agricultores ya tienen 
una aspersora para aplicar insecticidas, misma 
que puede adaptarse para la aplicaci6n del
herbicida. Adems, hay aspersoras para
renta, cuyo alquiler cuesta $50 diarios. 

Cultivos asociados/cultivos miltiples:
Un pequeho porcentaje de agricultores con
cuivos asociados tendrn que cambiar a un
solo cultivo. Igualmente, puede haber algunos
efectos residuales para aquellos agricultores
que siembran frijol inmediatamente despu6s
del ma(z. 

Rendimiento:Los agr6nornos han estimado que es posible
obtener aumentos de cerca de 0.5 ton/ha
debido a que con el usa de herbicidas es
posible deshierbar en la dpoca m~s apropiada. 

Forraje para animales: 
Usa mfnimo de malezas eliminadas mediante 
el deshierbe manual. 
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componentes. De este modo, en las ireas donde los sino tambidn cuando es que se necesitar6 esa manoagricultores tienen experiencia considerable en el de obra. En el Ejemplo 11.1 se muestra un listadocultivo del mai'z o del trigo, los experimentos de los cambios involucrados al introducir una nuevasobre densidad, espaciamiento y fechas de siembra, tecnologfa para el control de malezas en una ciertade ordinario no mejorarin mucho las pricticas region.

corrientes de los agricultores, a menos que se combinen con otros cambios tales como por ejemplo 
 11.4 Costos y beneficios econ6micos con respectouna nueva variedad. Cuando el cultivo o el uso de a los componentes tecnol6gicos potencialesun insumo en particular es relativamente nuevo, o En lo posible, los cambios enlistados paradonde el agroambiente cambia con rapidez, los ex- cada componente tecnol6gico se valoran ahora enperimentos para investigar niveles , 

6pocas de las tdrminos de costos y beneficios potenciales parapricticas que utilizan los agricultores pudieran ser los agricultores, de todos los componentes que6tiles. Ilevan cambios significativos en los costos. A mane-
Si se propone una solucion para incluirse en ra de gu'a, si el costo total del cambio es decir,los experimentos en fincas a efecto de formular todos los costos de insumos, mano de obra, etc.recomendaciones para los agricultores, 6stos estin por debajo del equivalente de 0.2 toneladasdeben dle tener acceso a los insumos en la propia de grano por hectjrea, este an~lisis econ6mico noregion. Muchas veces la falta de disponibilidad de ser6 6til porque no podfamos medir bien cambiosalgunos insumos impicle la soluci6n mas eficiente tan peque.os y el agricultor tampoco podri notaral problerna; sin embargo, se podr(an todav'a estas diferencias de rendimiento. En muchos casos,planear experimentos con insurnos no disponi- esto elimina la necesidad de Ilevar a cabo an6lisisbies localmente, a fin de sumnnistrar informacion econ6micos de cambios de variedad, de densidad a los funcionarios acerca de los beneficios que de siembra y de epoca y de m6todo de aplicaci6nreportaria disponer de ellos. de insumos; cambios que con frecuencia, aunqueno siempre, son de bajo costo. Los cambios de los 

11.3 Listado de insumos qui'micos como herbicidas, fertilizantes etodos los cambios que operan en insecticidas, asf como de equipo y de m6todos delos agricultores a partir del uso de compo- preparaci6n del .terreno, de siembra, etc., usualnentes tecnol6gicos mente requerir~n de an6lisis econ6micos.Para cada componente tecnoldgico alternativo Los procedimientos para este analisis econ6identificado como solucion a problemas lirnitantes mico figuran en el contenido del manual "Formulade la produccion, los investigaclores deben elaborar cion de recomendaciones econ6micas a partir deun listaclo de los cambios que so operarfan como datos agron6micos" preparado y publicado por elresultado del uso del componente. Ser6 importante CIMMYT. Los datos sobre costos no son dificilesaqu" el conocimiento de las circunstancias de los de obtener y mediante la encuesta se conocerinagricultores. Es importante tambidn clue los cambios muchos de ellos. Empero, muchas veces resultase registren en forma espec(fica, por ejemplo, no dif(cil estimar los beneficios. Aquf, el agr6nomos6lo cuinta mano de obra adicional sera necesaria. puede escoger un nivel "razonable" del insumo y 

Ejemplo 11.2: Presupuesto parcial para el uso de fertilizantes nitrogenados

En una regi6n productora de trigo se nat6 una rendimiento de trigo para pagar el costo de la 
ureadeficiencia de nitr6geno. El precio de campo del es de:trigo (el precio de venta del agricultor menos los 537 x 1.35 o sea alrededor de 350 kg/ha. Loscostos de cosecha y transporte) fue de $ 2.10/kg. 2.10 y el precio de campo de la urea (precio de compra investigadores estimaron que bajo las condicionesmis costos de transporte) fue de $ 3.50/kg (la de los agricultores, el incremento probable en
urea contiene 46 por ciento de nitr6geno). La man- rendimiento en un dominio 
 de recomendaci6nde obra para una aplicaci6n general se estim6 en con m&s Iluvia serfa de por lo menos una medias6lo un jornal/ha valorado en $80. Por tanto, el tonelada, de modo que justificaba un experimentocosto de aplicar 60 kg/ha se estim6 en: con nitr6geno. El incremento probable en rendi

miento en el dominio de recomendaci6n0. x 3.50) + 80 $537. con 
menos n'"via era mis bajo y probablementepagarfa rrn s6loginalmente los c istos del fertilizante.Presumiendo un costo de capital de 35 por A~n asf, en esta drea seca se incluy6 unexperimentociento en esta 6rea y convirti6ndolo al equivalente con nitr6geno, pero s6lo en uno o dos sitios yen rendimiento de grano de trigo, el incremento en con niveles de nitr6geno algo mds bajos. 
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luego dar 	una estimacion m~s o menos aproximada fertilizantes en el esquema general de la investiga
de lo que podra ser el incremento en el rendimien- ci6n. 
to. Cuando hay incertidumbre, se pueden intentar 
diferentes estimados, por ejemplo uno pesimista y 11.5 Adecuaci6n de componentes tecnologicos 
otro optimista. Opcionalmente, los investigadores potenciales a las circunstancias de los agri
pueden estimar el incremento de rendimiento cultores 
requerido para cubrir el costo del insumo, y luego Una etapa 6ltima, pero no menos importante,
decidir cuales con las probabilidades de tal aumento es el proceso de preselecci6n de componentes 
del rendimiento; este tipo de calculo se muestra tecnol6gicos con respecto a las circunstancias de 
en el Ejemplo 11.2. Otra gul'a para el posible nivel los agricultores. Aqui, todos los cambios para
de insumos y de sus beneficios puede surgir de los utilizar cada uno de los componentes tecnol6gicos
agricultores innovadores de la regi6n que bien se han de ajustar en funci6n de las circunstancias 
podrian estar ya usando el insumo. Para los experi- de los agricultores. Esto es particularmente impor
mentos que tienen por objeto generar recomenda- tante en el caso de cambios tales como la variedad 
ciones inmediatas dirigidas a los agricultores, se o la 6poca de siembra, para Io cual no se hizo un 
deben usar los precios corrientes de log insumos. an6lisis econ6micr, de costos y beneficios. Hay que
No obstante, los experimentos que tienen un obje- estar alerta siempre para detectar posibles niveles 
tivo a mas largo plazo se podri'an evaluar mediante de riesgo inaceptables que podr'an ser impuestos 
otras presunciones de los precios. Por ejemplo, al agricultor por el componente tecnol6gico.
si el abasto del fertilizante es escaso y tiene un El acoplarniento de componentes tecnol6gicos
precio de mercado negro muy por arriba del potenciales con las circunstancias de los agricultores
precio oficial, el analisis econ6miro con el precio se puede ilustrar mejor a travds dce ejemplos. En 
de mercado negro pudiera indicar que probable- el Cuadro 4 se anota una lista de circunstancias 
mente el fertliizante no es redituable y por tanto con respecto a posibles caracter(sticas varietales 
no debe incluirse en los experimentos en los a fin de seleccionar variedades de ma(zparaensayos
predios de los agricultores, destinados a la formula- en fincas, o para establecer prioridades de mejora
ci6n dce recomendacioneE inmediatas. Empero, si miento gendtico. Las circunstancias favorables 
el precio de mercado negro es temporal, y si los para las caracteristicas de una variedad determinada 
investigadores desean mostrar los beneficios de se enlistan a la izquierda y las desfavorables a la 
una mayor dispgnibilidad del fertilizante, se derecha. A fin de evitar redundancia, se ha enlistado 
podrian todavia incluir algunos experimentos con una circunstancia s6loenunacolumna.Porejemplo, 

Cuadro 4. 	Caracteristicas varietales versus circunstancias de los agriculto
res que cultivan maiz. 

Caracter isti.as Circunstancias que favorecen Circunstancias que no favorecen
 
Varietales esta caracteristica varietal esta caracteristica varietal
 

Mayor rendimiento 	 Todas las circunstancias con modi
ficacione3 seg6n se muestra abajo:
 

Precocidad 1. Potencial para cultivo mas 1. Riesgo de 5equia a mediados de 
intensivo ciclo (dpoca de floraci6n)

2. Riesgo de sequ ia o heladas 2. Mover la cosecha hacia el 
tardias 	 periodo himedo 

3. 	Escasez de alimentos al princi
pio del ciclo 

Planta mAs baja 1. El acamado esun problema 1. El maiz sedobla antes de Ia 
2. Se introduce una tecnologia cosecha para facilitar el secado 

mds intensiva (por ej., fertili
zante nitrogenado) 

Vigor del tallo 	 1. Problema de acamado del tallo 
2. Cultivo asociado con frijol de 

enredadera (trepador) 

Resistencia espec(fica a 	 1. Problema con insectos o 1. Ya se usa con amplitud pesti
plagas/enfermedades enfermodades especificas cida barato 

Calidad de almacenamiento 1. Mdtodos tradicionales de pro- 1. El mafz es cultivo comercial 
ducci6n de subsistencia y de en su mayor parte
almaceriamiento 

2. 	Altas fluctuaciones de precios 2. Se usa insectlcida en el alma
estacionales cdn 

Color de grano y abor 1. Producci6n de s'bsistencia
 
similares a variedad local 2. Diferencias de precio basadas
 

en cracter(sticas de grano
 

Fdcil do desgranar 1. Producci6n de subsistencia y

desgrane a mano.
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la sequia al final del ciclo es favorable para las es un factor fundamental al escoger lasvariedades, 
variedades precoces y se entiende que las Iluvias pero el prop6sito deseable de aumentar el rendi
ya bien entrado el ciclo no son favorables para una miento puede ser modificado por muchas otras 
variedad precoz. La lista, por supuesto, no es caracteristicas varietales, por ejemplo, la precoci
exhaustiva en cuanto a caracteristicas varietales dad, el tipo de jrano, la altura de la planta, la resis
o circunstancias del agricultor. El rendimiento tencia a enferredades y plagas, y las caracter(sti-

Cuadro 5. 	 Circunstancias de los agricultores versus compo
nentes tecnol6gicos cominmente investigados 
para el maiz. 
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tortas 

2 	 La asociacion de eultivos es 
imporoanme 

3. 	El deshierbe a mano o con ani
males requere de suiciente 
separarinn entre snraos 

2. Idem que experimentos de 
control e malezas 

1. El maiz sigue do inmediato a 
otro CUltivo 

2. 	Deshierbe/siempbra/coscha. so 
cambia a un periodo dleescasz 
dlemane de obra 

1. El cambio en m~todo/dpoca, 
dle aplicacibn requiere mane dle 
obra en dPoca que estA esces 

2. El mdtodo requiere maquinaria 
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cas de almacenamiento. Una variedad precoz
puede hacer posible que un agricultor adopte
cultivos ms intensivos, es decir, dos o tres cultivos
al aro. Tambidn puede afectar su situaci6n de
riesgo, digamos al reducir el riesgo en el caso de 
una sequ' a o una helada ya bien entrado el ciclo. 
La calidad en el almacdn es una caracterfstica que
es modificada por las circunstancias econ6micas 
del agricultor; si las fluctuaciones estacionales de
precio son pequeas y los agricultores venden la 
mayor parte de su rnaiz, la calidad de almacena-
miento serzi menos importante para losagricultores, 
y viceversa. 

En el Cuadro 5 se compara una serie de 
componentes de investigacion agronomica en ma(z 
con las circunstancias de los agricultores. Muchas
de estas circunstancias ya se han considerado y 
surgen de la lisa de cambios involucrados al usar
los components de la nueva tecnolog(a. Algunos
cambios habrin sido incluidos en el anlisis econo-
mica de cost,)s y beneficios, pero muchos otros 
ser n dif(ciles de valorar on este anilisis econ6mi-
co. Por ejemplo, en el experimnento para comparar
la labranza manual y el control qu'mico de malezas,
varios factores podian estar en conflicto con las 
circunstancia,, do los agricultores atn si el costo del
herhicida fuese m s bajo que la labranza a mano. 
El uso de algunos herbicidas podr'a ser incompati-
ble con las practicas de rotaci6n y de cultivos 
asociados y alternativamente, los hcrbicidas podrian
exigir gastos en efectivo cuando los fondos 
son escasos, o las malezas pudieran tener valor como
forraje para los animales. De igual manera, podrian
derivarse algunos beneficios del uso de herbicidas
si 6ste favorece un deshierbe mas oportuno, es
decir, cuando el suelo est6 muy h~medo. Estos
tipos de costos y beneficios son de ordinariu muy
difi'ciles de valorar en tdrminos monetarios y por
ello debe hacerse una evaluaci6n m~s subjetiva de
la importancia de estos cambios para el agricultor.
Finalmente, los componentes tecnol6gicos pro-
puestos deben examinarse con respecto a su
impacto sobre las necesidades de fondos en efectivo 
y de los requerimientos de mano de obra. En
ambos casos el nivel y la oportunidad de los
requerimientos puede ser importantes. 

Las necesidades de fondos y causa del uso de 
una nueva tecnolog(a deben en lo posible, minimi-
zarse, a menos que ya estj operando un programa
de crddito eficiente. 

En general, los paquetes que incre. entan
los gastos en un 50 por ciento o ms sobre los 
gastos de la tecnologia corriente crearn proble
mas para el agricultor y requerirn de ganancias
adicionales para compensar esta necesidad y los
riesgos involucrados. Mas aun, los gastos que se
registran en la bpoca de flujo de efectivo ser~n 
mas faciles de sutragar que en una 6poca en que
los fundos son escasos y hay necesidad de comprar
alimentos. Los insurnu. de mano de obra en un 
periodo particularmente ocupado tambi~n puede 
crear dificultades. Una siembra de rna(z a mayor
densidad pudiera no requerir mucha mano de obra
adicional, pero cuando se combina con otras
porciones de jn_ tecnolog(a como aplicaci6:lde
fertilizante al tienpo de la siembra, los requeri
mientos totales de mano de obra para la siembra 
y la fertilizaci6n pueden incrementarse en un 50 
por ciento. Este incremento podr(a ser cr(tico para
un agricultor con mano de obra escasa y pocos
fondos al tiempo, de la siembra, si esta es poco 
flexible debido a condiciones clim;ticas. 

Hasta ahora se han consicierado caracter~sti
cas varietales o componentes tecnol6gicos como 
entidades separadas. En la prctica hay fuertes 
interacciones entre ellos, de manera qie serM
conveniente acoplar degrupos componentps
tecnologicos con las circunstancias de los agricu,
tores. Por ejemplo, el ferti!izante nitrogenado
puede parecer un componente promisorio pero
-;61o si se dispone de una .ariedad de planta baja y

menos susceprLble al acamado. Estos dos compc

nentes serian considerados en conjunto como 
una 
tecnologia potencial.


Los procedimientos descritos en este cap(tu
lo son una manera sistemica de sondear tecnolo
gias encaminadas a resolver problemas locales; sin

embargo, la selecci6n final de los componentes

tecnol6gicos debe ser hecha por los investigadores

al ponderar las ventajas y las desventajas de cada
 
uno de ellos. Las circunstancias de los agricultores
 
no son rigidas de manera alguna. Una tecnolog(a
que entra en conflicto con las circunstancias de 
los agricultores, digamos con restricciones de mano
de obra o riesgos de sequfa puede todav(a ser
aceptable para el agricultor si st, rentabilidad es 
alta y los conflictos no soil muy severos. En la
medida en que el agricultor estd dispuesto a hacer 
intercambios, el ;nvestigador deber6 tambidn 
estar dispuesto a hacerlos. 

LECTURAS RECOMENDADAS 

CAPITULO 11 

1. Anderson, J.R., ed., B. Hardaker, "Economic Analysis in the Design of New Technologies for SmallFarmers". In J. Dillon, G. Scobie and A. Vpldez, (eds). Economics and the Design of Small FarmerTechnology, Iowa State University, Press 1979.(Una buena revisi6n de las limitaciones de varias tdcnicas anal(ticas para prescribir tecnologl'as) 
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cpftuo2 	 uso del conocimiento 
de las circunstfncias' 
del agricultor para 
planificar la investigacion 

En este capftulo se describe diversas experien-, 
cias de plan ificaci6n de investigaci6n con base en 
los procedimientos presentados en el Capi'tulo 11. 
Algunas de estas experiencias subrayan la importan-
cia de la planificaci6n de un programaexperimental 
en predios de los agricultores; y otras se enfocan 
sobre las prioridades de desarrollo varietal que ha 
de ser enfatizado en campos experimentales. 

12.1 	Planeaci6n de experimentos en fincas en 
maiz en Africa Oriental 
El primer ejemplo proviene de una regi6n 

tropical productora de mai'z caracterizada por la 
reciente adopci6n generalizada de sernilla hi'brida 
y fertilizante en un sistema de produccion en 
donde la mano de obra constituye uno de los 
principales factores limitantes en la dpoca de 
siembra. 

En efecto, la mayor'a de los factores que 
limitan la producci6n de ma(z estaban relacionados 
con el problema de la mano de obra. Muchos pre-
dios sufrieron riesgos por falta de humedad al 
final de! ciclo debido a siembras tardfas. Los 
h ibridos con ciclo de 170 d i'as disponibles para los 
agricultores, requerfan sembrarse al comienzo 
de las Iluvias, a fin de minimizar los riesgos de 
falta de humedad ms tarde. No obstante, el 50 
por ciento de las siembras se hicieron con s6lo 
140 dias de humedad disponibles. Aunque los 
agricultores cor-enzaban a sembrar antes de las 
Iluvias en las 6reas bajas, por falta de mano de obra 
teni'an que adelantar las fechas de siembra con 
respecto a la 6ptima. Adem~s, muchos predios se 
daiiaban por encharcamientos al principio del 
ciclo en virtud de que los agricultores cambiaron 
la pr~ctica de sembrar en el lomo del surco por la 
de sembrar en piano, la cual uemandaba menos 
mano de obra y permitfa mayor velocidad de 
siembra. Las malezas eran tambidn un problema; 
cincuenta y cinco por ciento de los predios eran 
deshierbados s6lo una vez, cuando ya el ma(z 
ten fa una altura promedio de 60 cm. En este caso, 
el deshierbe del maiz estaba en conflicto con 
siembras de mijo y frijol, hechas m~s tarde; ambos 
cultivos de subsistencia de maduraci6n mAs precoz. 

Igualmente, la segunda aplicaci6n dce fertilizante 
se hacfa despuds del primer deshierbe, cuando ya 
el maiz medi'a 75 cm de altura, debido otra vez a 
escasez de mano de obra. Finalmente, sin relaci5n 
con la escasez de mano de obra, muchos predios 
de maiz sufrieron dahos causados por el barrena
dor del tallo al final del ciclo y s6Io unos cuantos 
agricultores usaron insecticida para combatirlo. 

Un enfoque para mitigar os prohlemas de 
las siembras tardi'as, encharcamientos, malezas y 
aplicaci6n tard'a de fertilizante, seri'a encontrar 
maneras para reducir la restricci6n de mano de 
obra, tales como utilizaci6n de tractor o bueyes 
para las labranzas o aplicaci6n de herb~cidas. 
Empero, habi"a evidencias de que los agricultores 
confrontaban una severa restricci6n de fondos y 
que las so., -iones que involucraron gastos conside
rabies de efectivo competiran con el uso del ferti
lizante en el ma(z. Las adquisiciones de fertilizante 
representaban el 54 por ciento de los costos de 
producci6n en efectivo para el ma(z y el 25 por 
ciento de los ingresos en efectivo de los agricultores. 
Adem~s, unos cuantos agricultores utilizaban 
tractor o bueyes alquilados y se consider6 que otras 
medidas tendientes a incrementar los ingresos en 
efectivo de los agricultores facilitarfan el acceso al 
uso de estos servicios para un mayor nt~mero de 
ellos. 

Las soluciones inmediatas, por tanto, se 
centraron en la selecci6n de una variedad m~s 
precoz que pudiera sembrarse de acuerdo con el 
calendario de siembra que los agricultores segu fan 
y que madurase hacia el tdrmino de las Iluvias. Se 
dispon'a de variedades m~s precoces para probar
las en campos de agricultores. Estas variedades eran 
de porte algo m~s bajo y probablemente requerf'an 
de mayores densidades de poblaci6n, de all( que 
se incluyeron experimentos de variedad x densidad 
para determinar densidades 6ptimas. Tambiin, 
se disearon experimentos para determinar el mejor 
uso de fertilizante disponible con variedades m~s 
precoces, y para determinar 6poca y mdtodo de 
aplicaci6n. Finalmente, se diseh6 un experimento 
de insecticidas para determinar si hab(a una respues
ta econ6mica al control de barrendadores del tallo 
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con insecticidas. Lstos exper im(.lIos se diseharol 
para IL. arlos a cabio co predios represeritativos de 
la regi6n, 


12.2 Planificaci6n de ensayos en predios de los 
agriCultoresen ila Zona Andina 
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Adeias de I varielad, Ins investigadoresdiagnsticarrn los otros faciores gte hinitahan la
prodticioti tales co1o rnalezas, baja fertilidad y

(idio ti insectos. Puesto que las mnalezas eran

ulra Jlelt inmportanie de forraje para el ganado en 

e, jrea, noa se Cnrlsid(iem pertinerIte LIsar rlm6tocos de

control de fralezas con herhicidas hv'sta 
 en tanto 

no se contara cOr Una fuente opciona' de forraje,

tales cono podran ser 
la espiga y las hojas inferio-
res de la plarta de rnaiz asf comoel raleo o deshije
de las plantas; sin embarg,- en la regi6n la mayor 

parte del rnaiz so asocia c(.- frijol, cnyo hhito de
enredadera ilpide el deshoje. Por tanto, se decici6 

buscar frijol con un diferente Ihbito de recimien-

to, (Iie permiltiera arrancar las hojas del maiz. 
Este 
tipo de frijol tambien di6 mihs flexibilidad al 
escoger variedades de maiz ;nns precoces clue no 
se adaptaban a la asociaci6n con el frijol de enreda-
dera. Al nismo tiempo, el programa genotecnico
comenz6 a buscar variedades de ma'z con macollos 
que pudiesen ser deshijados en las primeras etapas
del ciclo para ser utilizados como forraje. 

La rnayor'a de los agricultores aplicaban algo
de estidrcol pero la cantidad era insuficiente para
proporcionar altos rendimientos de maiz. Pocos 

agricultores utilizaban fertilizante quLlmico y por
consiguiiente, los experimentos en los predios
incluyeron experimintos para determinar dosis 
eco0micas de nit0yu u y de osforo.

El dafo del gusano elotero no era un problema 
mayor auIluiH Si corrtribuia a una perdida de
rendimiento del 10 al 15 por ciento, o sea unos
200 kq/ha. Se estudiaron entonces los tratam ien
tos cOin Insecticida a fin de identificar tratamientos 
insecticida (:011 costo e(tuivalente menior de 200 kg
d.e 	 grarn). Los costos incluidos al estudiar los trata
ininlts con irrsecticitla inclnyeron el costo del 

llro(Ji1 ()O([ti"iliCO la aspersora Je mano, la mano 
de ohra por aplicaci6n y un 25 por ciento (Iecargo
de capital sobre estos costos. El procedimiento fue 
similar al descrito en el Cap Itrulo I1. 

LoS experimentos anotados anteriormente 
slubre variudad, fertilizan e e insecticida, se diseFia
ro i de nanera tal (Ic las variables no experimenta

reflejarari-, r ft: las lrac,ticas (Ie los agricultores.
La inforracidn sobre dichas przicticas so obtuvo 
inerliatite la encuesta y generalmente rnostr6 cluc 

las mas representativas 'ran: malz asociado con
frijol, fertilizaci6n con estircol sin control de 
insectos, y con riego s6lo en algunos dominios derecornendaci6n. Finalmente, la encuesta ayuci6 
a seleccionar los sitios para establecer los experi
men tos. La inforrnaci6n sobre pendientes, textu
ras dl snelo y riego ayud6 a determinar las caracte
risticas rias cornuies de los agricultores de la 
regi6n. En la encuesta se solicit6 a los agricultores

uLiy[)ermitiesen el establecimiento de un experi
mento en su predio. Se prepar6 as( una lista de
agric flatres y predios para escoger los sitios. 

12.3 Investigaci6n sobre variedades tropicales de 
maiz en 6reas secas de Africa Oriental
 
En una area tropical productora de ma (z de


Africa Oriental, los esfuerzos 
 genotdcnicos se

habian enfocado ya a desarrollar variedades preco
ces de maiz que se ajustaran mejor al peri'odo

relativarnente corto de 75 di'as confiables de Iluvia.

Las variedades clue los agricultores acostumbraban
 
sembrar tenian 
 un ciclo de 115-120 di'as a la 
madurez, y por tanto sufrian a menudo pdrdidas
 
severas cuando 
las Iluvias comenzaban tarde,cuando hab (a Ln per 'odo de sequ 'a a mediados del
ciclo, o cuando el perf'odo de Iluvias finalizaba 
temprano. Una encuesta de las circunstancias de
los agricultores en el area diagnostic6 otros elemen
tos del sistema de producci6n que reforzaban la 
necesidad de disponer de variedades mis precoces.
En primer lugar, los agricultores depend (an en gran
parte del mafz como fuente temprana de alimentos 
antes de que cosecharan otros cultivos; una cosecha
de ma'z rns temprana y mis confiable se adecua
r(a mucho mejor a los agricultorcs para satisfacer 
sus necesidades de alimentos durante este per'odo 
critico. 
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En segundo lugar, las variedades precoces de 
maiz sembradas en ,reas bajas aumentarian la 
superficie potencial y la confiabilidad de un 
segundo cultivo, como el frijol sembrado en hume-
dad residual inmediatarnente despues del rnaiz. 
En tercer lugar, la siembrd de una variedad precoz 
de maiz (como cultivo principal) se podr'a hacer 
mis tarde, ya establecidas las lluvias, y disminuiria 
los limitantes de mano de obra para la siembra y 
los deshierbes que los agricultores confrontaban 
con las variedades corrientes de ma(z. La posibili-
dad de sembrar mayores superficies o (1e que se 
utilizaran mejor practicas de manejo, se sustentaria 
con el uso de los foridos ahorrados al no contratar 
mano de obra durante el periodo ms oculpado 
antes, y finalmente, con una variedad precoi: la 
mayor confiabilidad de un cultivo de rnaiz reduci-
ria la necesidad de sernbrar cultivos "seguros" 
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como sorgo y yuca, y proporcionara de nuevo 
recursos adicionales para aumentar el 6rea e intensi
ficar el manejo de rnai'z, el cultivo alirnenticio 
preferido. 

La encuesta tambien revelo otras caracteristi
cas deseables dce una variedad para los agricultores 
del ,rea. Entre ellas figuraba la resistencia al acame, 
puesto que las mazorcas de las plantas acamadas 
eran dahadas por las ratas en el campo, la calidad 
de almacenarniento, puesto que el ma(z era tin ali
mento basico consumido a travs de todo el aiio, 
y el sabor del grano de las variedades cuando se 
procesaban para elaborar los platillos locales a 
base de ma iz. Estas caracterfsticas se podrian usar 
entonces para preseleccionar variedades precoces 
de maiz antes de probarlas en los predios de los 
agricultores. 
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